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Introducción 

Para esta investigación de tesis denominada "La relación .del Trabajo Social 

con el Poder Legislativo", se pretende más que·Una·corrotioración de los datos, 

por parte de los actores que tuvieron el. honor .. dee.aportar infÓrmación para su 

comprobación definitiva, la posibilidad de abrir un érea'.de Trabajo Social dentro 

de los recintos del Poder Legislativo, Tanta· ~;..;-.1~ Cá,~ara de Diputados como 

en la Cámara de Senadores. 

La Inquietud para elaborar esta investigación se debió a distintos factores. 

Uno. de ellos, es que no hay mucha participación por parte de los profesionistas 

en Trabajo Social dentro de las actividades legislativas. Si bien es cierto, que 

ya hay un mlnimo de colaboradores de esta profesión en las actividades de uno 

de. los Poderes Constitucionales; también es cierto que pueden ellos aportar 

más elementos que enriquezcan, no solamente a la labor legislativa, sino 

también la académica y profesional en beneficio de las futuras generaciones. 

Otro factor fue que durante la formación profesional, no haya materias o 

cursos en donde se enfoquen un poco lo que es en si, el Poder Legislativo. Lo 

anterior no quiere decir que no se enseñe adecuadamente, pero se ve de modo 

muy esporádico. y depende también del docente que la enseñe. 

Cabe señalar que si bien los trabajadores sociales. ya se han desenvuelto en 

otras actividades como la administración pública o en la iniciativa privada, bien 

podrlan desarrollar sus conocimientos y aptitudes en estos dos· ámbitos 

legislativos. Donde no sólo se le reconozca como un buen asesor. o 

colaborador del legislador. sino que él mismo tome la Iniciativa de presentar 

algunos proyectos o programas, que ayuden a mejorar tanto las labores 

legislativas como los problemas de la ciudadanla, que acude al Poder 

Legislativo para la solución de determinados problemas. 

Por último, esta presentación de tesis, puede ser el inicio para que en un 

futuro los mismos egresados, vean y analicen que hay otras opciones para que 

puedan ejercer sus actividades durante su formación académica. 

Esto es con la finalidad de que los mismos trabajadores sociales no se 

cierren las puertas. de poder laborar en instituciones importantes para el 

desarrollo del país. sino el de ellos mismos, como principales asesores de las 

comisiones mas indispensables del Poder Legislativo, y porque no, ver en un 



futuro a un buen número de. trabajadores sociales como legisladores, donde 

pongan en alto los conocimientos durante su formación .académica. 

Para esta investigación .se decidióJlevar a cabo una investigación tanto de 

campo como documental, donde tiabia la posibilidad de. enriquecer el tercer 

capitulo de esta tesis. Para ello ~e:el¡;ibClraron)res cuestionarlos, uno para los 

legisladores, otro para los a~cÍémÍ;;os, y otro 'p~ra lo~ estudiantes. En el primer 

caso los legisladores lndlca~ian aÍg~na_~ c>pclori~!;;·d~ las actlvida.des de Trabajo 

Social que se pueden desarrollar :en el ¡:>.ociér Legislativcl, además de recoger 

algunas opiniones al respecto: En el ~so de los docentes, era lá de responder 

a criterio personal, la p6sibiÍidad de abrir el área de Trabajo SCl.;ial dentro .de los 

recintos leglslativÓs, .basándose en su experiencia personal y profesk>nal, asi 

como la aportación de elementos y fundamentación del. mismo. Por_ últi~o. a 

los alumnos se les preguntó cuestiones acerca del Poder Legislativo, para 

saber si tenian bien ubicados sus conocimientos. 

Respecto a la investigación documental, sólo sirvió para los dos primeros 

capitules que se enfocaron a la historia y actividades del Poder Legislativo, asi 

como información más detallada sobre la licenciatura de Trabajo Social. 

Cabe aclarar que para esta investigación hubo ciertas ventajas, pero también 

muchas limitaciones. Por una parte, durante la investigación, se entregó un 

cuestionario personal a los legisladores, académicos y alumnos. para obtener 

una multiplicidad de respuestas, con el objetivo de enriquecerlas y analizarlas. 

Sin embargo, muchos de los actores a quienes se les repartió un cuestionario 

no lo =ntestaron a tiempo, lo cual estaba atrasando la investigación, por lo que 

se tuvo que ver en la necesidad de prescindir de sus opiniones. 

Otra de las desventajas, principalmente por parte de los alumnos, fue que sus 

respuestas fueron muy breves en el contenido, ya que muchos optaron por 

responder con palabras demasiado sencillas, algunas cuestiones que se 

relacionaban con el Poder Legislativo, no obstante, se trató de salvar esa 

información para corroborarla. 

Otra limitante fue el tiempo, si bien se les dio tanto a los legisladores como a 

acacemicos el tiempo razonable para contestar libremente los cuestionarios. 

much:::Js de ellos no pudieron regresarlos en tiempo y forma. Sin embargo, para 

quienes si contestaron y no se vieran en la necesidad de volverlo a contestar. 

se Ce:::idió analizar la información proporcionélda. 





Para tener una idea más general de esta investigación, se dividió en tres 

capltulos, en el primero· se describe lo más importante del Poder Legislativo, 

donde se .verán bre.vemente sus antecedentes, desde la Nueva España, hasta 

la actualidad;;de cómo surgió, su evolución, y su transformación reciente, para 

ser un pilar:. importante ·de uno de los poderes constitucionales. Se describirán 

unas caracterlsticas de los legisladores, asi como los requisitos para ser parte 

de ellos .. C':'ál es su desempeño, sus facultades, como se instala una Cámara 

legislativa para sus sesiones, como se desarrollan éstas, cuales son los 

procedimientos de votación y discusión de las leyes, como se elaboran éstas; 

asl como cuales son las comisiones más importantes del Poder Legislativo: 

entre otras cuestiones. 

En el segundo capitulo se abordará lo que es en si. el Trabajo Social, cual es 

su concepto general, como deben ser los profeslonistas en Trabajo Social; 

además de una descripción breve sobre la historia de la profesión en México, 

desde el fin de la Revolución Mexicana hasta nuestro dlas. De cómo fue 

tomando importancia para el desarrollo del pals. Cuáles son sus principales 

métodos de trabajo, sus técnicas que deben saber utilizar para un desarrollo 

profesional. 

Por último, en el tercer capitulo se comprobaron los dos primeros capítulos. 

Donde la investigación fue de campo. Lo importante era recopilar la información 

de los principales actores que estaban relacionados con el tema. Por lo que se 

pidió la colaboración, a los legisladores, alumnos y profesores de la ENTS, 

para fundamentar y comprobar esta investigación. Se verán las gráficas de los 

resultados, para una mejor compresión. Por último se verá la justificación del 

porque es importante que el Trabajo Social no este alejado del Poder 

Legislativo, asl como la propuesta de abrir el área de Trabajo Social dentro de 

los recintos legislativos, y algunas medidas que podrlan llevarse a cabo. 

Agradezco la valiosa colaboración de quienes participaron en la investigación 

de esta tesis, de manera libre y voluntaria. 



El Poder Legislativo en México 

l. Los antecedentes histÓricos del Honorable Congreso de la Unión 

A) Fundación de la Nueva España: 

En 1521 las primeras leyes para México se desp.rendieron de la Corona española 

por una asamblea llamada el Consejo Real y. Supremo de las Indias, la cual se 

encargaba de legislar la justicia; sin embargo; ésta sólo favoreció el interés de los 

españoles. Algunos misioneros {como Fray Toribici de Benavente "Motolinia" y Fray 

Bartolomé de las Casas) protestaron ante el reino español, y denunciaron las 

crueldades de los conquistadores hacia los indigenas. Por lo que en · 1524, este 

Consejo fue autónomo; pero el rey Carlos V expidió una legislación benefactora . 

.. Las Nuevas Leyes, asestaron un golpe mortal a las encomiendas: contenlan 54 articules de los 

cuales 23 eran garantes de los derechos indfgenas .. 1 

En el siglo XVII México tuvo una organización social dual, la "república de indios" 

y la "de españoles", cada una con su propia legislación. Sin embargo, las normas 

impedian a los indlgenas aspirar a los puestos de alto nivel en la administración. 

Aunque apareció la Audiencia, que era como un tribunal y remedió ciertos abusos 

y castigos por parte de los españoles, sólo los criollos (hijos de éstos) lograron una 

mejor situación jurldica. Poco después se proclamaron algunas leyes. 

Para 1700 la dinastla Barbón subió al poder en España, la cual transformó todo 

el orden social en la Nueva España, y su monarquia fue despótica. El Consejo de 

indias perdió las facultades legislativas atribuidas y dificultó los asuntos a tratar con 

el rey. Las leyes borbónicas (desamortizadoras), enajenaron varias acciones a 

favor de la población, como la monopolización de los hospitales, el desplazamiento 

de los criollos de sus cargos públicos, entre otras cuestiones. Fue en 1765, cuando 

el rey Carlos V reorganizó en la Nueva España las reformas borbónicas: el sistema 

de Intendencias. Las instituciones públicas se reordenaron. Fue como una primera 

"Constitución" de la época. 

Sin embargo, aparecieron Jos actos de corrupción y violación a dichas leyes. lo 

que remarcó las diferencias culturales entre las castas, asi como la desigualdad 

económica y la injusticia. Por ello. varios criollos comenzaron a promover nuevas 

formas de gobierno a principios del siglo XIX. En 1808. en el mandato de Napoleón 

Bonaparte, Francia dominó a España y su rey Fernando VII huyó del reino. 

.¡ 



En México, un grupo de criollos le pidió al virreinato dictar algunas disposiciones 

para que el país ya se gobernara de manera autónoma, con su propia legislación. 

Empezaba el anhelo por una soberanía independiente de España. Estos criollos 

pensaron que dicho proyecto, lo apoyaría las Cortes de Cádiz, donde se reveló la 

injusticia en el pueblo, como la libertad de prensa, la eleccfón de los gobernantes, 

el respeto a los derechos y al sistema social. Sus esfuerzos fueron recompensados 

y en 1812 se emanó la Constitución de Cádiz; pero en 1814 al volver Femando VII 

al reino, decidió cancelar este esfuerzo liberal . 

.. Abolió la Constitución. disolvió las Cortes ... encarceló a diputados. Cádiz significó sólo un 

aspecto del ansia de libertad que prevalecía en los territorios hispanoamericanos"' 2 

B) La independencia por un México libre y soberano: 

En 1810 muchos criollos pensaron librarse del yugo español. Uno de ellos fue el 

cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien organizó un movimiento independentista. 

Varios liberales se le unieron, pero fueron sorprendidos y delatados, por lo que la 

insurrección ocurrió el 15 de septiembre. Con el grito en Dolores, Guanajuato y la 

imagen de la Virgen de Guadalupe en un estandarte, Hidalgo motivó a la población 

a luchar por su independencia, y los indígenas decidieron por fin sublevarse contra 

la tiranía española. Sin embargo, fa lucha no fue nada fácil, principalmente por la 

mala organización militar de los primeros dirigentes insurgentes. los cuales fueron 

fusilados por las tropas españolas. 

Posteriormente otro cura, José Marra Morelos y Pavón, decidió seguir con la 

independencia. Dictó la supresión de las castas e ideó un cuerpo representativo 

y con una autoridad emanada de la voluntad nacional. En 1813 logró el inició del 

Congreso de Chilpancingo, cuyos primeros legisladores fueron los eclesiásticos 

y los abogados. Donde Morelos dio un discurso llamado "Los Sentimientos de la 

Nación" el cual contuvo algunas disposiciones y leyes. Declaró la independencia, 

soberanía y división de Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y el congreso 

a legislar. En 1813 se firmó el Acta de Independencia de América Septentrional 

en Chilpancingo. entre los insurgentes presentes estaban Ignacio Rayón, Andrés 

Quintana Roo. entre otros: y e.n 1814 salió la Constitución de Apatzingán. 

··Aniénca l\.1e,ucana ern libre. La soberania residía en el pueblo, y su ejercicio en la representación 

n;.ic1onat El poder se div1d1ria en E1ecut1vo. Legislativo y Judicial. El legislativo estaría representado 



en una sola Cámara de Diputados ... Otorgaban a los habitantes la libertad necesaria para ilustrarse. 

trabajar y progresar sin restricción alguna." 3 

No obstante, en 1815 Morelos fue fusilado y_el Congreso quedó en el olvido; ya 

que los insurgentes a su cargo, ya no siguieron con la lucha por la independencia. 

Fue hasta en 1816 cuando surgieron otros insurgentes, como Guadalupe Victoria y 

Vicente Guerrero, quienes decidieron alcanzar el triunfo libertador. Fueron tantas 

las revueltas, que en 1820 el Virrey Apodaca pidió al general Agustin de lturbide 

arrestar a los liberales. El militar obedeció, pero =n el tiempo y bajo sus propios 

intereses personales, se alió =n los independentistas y a=rdó el Plan de lgüala; 

para la autonomla; y finalmente =n los tratados de Córdoba, la indep.endencia se 

obtuvo el 27 de septiembre de 1821. 

C) Los gobiernos despóticos de lturbide y Santa Anna: 

En 1822 se formó un =ngreso =nstituyente y el imperio de "Agustin I" (iturbide). 

"'Se expresó por vez primera la importancia del Legislativo ... para dar vida a la nación: decidir su 

organización polftica y redactar sus leyes ..... 

Al inicio iturbide gobernó con el Congreso, pero las sesiones legislativas tuvieron 

conflictos entre si (unos quisieron la monarquia para el pals, y otros la república). 

Como la representación opositora al imperio le dio problemas al monarca, Agustln 1 

disolvió el congreso y ejerció el poder él solo. Poco después, él designó una Junta 

Nacional Instituyente para elaborar una constitución, pero a su favor. Lo anterior 

originó más levantamientos para la nación. Lo cual obligó a lturbide a abdicar en 

1824, y México pasó a ser una República Federal. 

Años más tarde el general Antonio López de Santa Anna fue presidente en varias 

ocasiones, desde 1834. Sus mandatos tuvieron conflictos sociales, entre los que 

sobresalieron la guerra =n los Estados Unidos en 184 7 por las tierras de_I norte y 

la venta del territorio de la Mesilla (norte). No obstante, en 1853 trató_ de promuigar 

unas bases para la Administración de la República, asl =mo un cód_igo pára una 

constitución. Para evitarse líos con el Congreso lo hizo entrar.'.:On~reces'o con ·la 
- - --- . - -·- -

iglesia. la milicia y el partido conservador. Más los opositores no:se'det~~ieron y 

surgió el Plan de Ayutla. el cual desconoció como presidente a Santa·Anna, quien 

huyó del pais en 1855. 

h 



O) La Constitución de 1857: 

Tras la revolución de Ayí:Úla se implantó el sistema republicano y democrático. Se 

convocó a un congreso· constituyente en· 1856. Donde se dio a conocer la Ley de la 

Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del DF y los 

Territorios o la ley Juárez. La cual entre sus acciones legislativas, suprimió a .los 

tribunales especiales, donde indicó que ni la Iglesia, ni la milicia ya no conocerían 

los delitos civiles y reconoció la libertad de imprenta • 

.. La Constitución de 1857 quedó integrada por 8 titules y 120 articules que garantizaban derechos 

del hombre. la soberanfa nacional. divldfa los poderes de la nación en Ejecutivo. Legislativo y 

Judicial... el Poder Legislativo en Congreso de la Unión .•• cámara de Diputados ..... s 

La Constitución de 1857 rigió los destinos del México independiente. 

"La Constitución de 1857 abrió el camino para romper con algunos de los resabios del orden 

colonial. pero guerra de Reforma fue el trámite necesario para imponer el concepto de 

modernidad de los liberales" 6 

Con el tiempo, México tuvo una crisis política, ya que surgieron grupos políticos 

importantes: los conservadores (quienes deseaban un gobierno monárquico) y los 

liberales. (que optaban por el régimen de república) ambos tenlan simpatizantes,. 

así como ideales definidos, lo cual volvió a originar conflictos para el desarrollo del 

pais. Mientras los primeros quisieron desaparecer las leyes de Reforma por haber 

separado la Iglesia y el Estado; los segundo las defendieron y dio como resultado 

la guerra civil. Finalmente, triunfaron los liberales y el presidente Benito Juárez 

entró a la capital en 1861 para ejercer su cargo. Más México tenía deudas con 

Francia, por lo que su rey Napoleón 111 mandó tropas; las cuales fueron vencidas 

por el General Zaragoza el 5 de mayo de 1862 en Puebla. 

E) El Segundo Imperio Mexicano (Los Habsburgo): 

A pesar de su derrota. la insistencia de los conservadores prosiguió. Buscaron a 

un noble europeo para gobernar a México y eligieron al joven archiduque austríaco 

Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota; quienes ingenuamente aceptaron 

gobernar su nuevo imperio, renunciando el primero a sus derechos reales . 

.. 1864, a bordo de la fragata Novara, Maximiliano y Carlota enfilaron hacia México. 

convencidos por los conservadores ... de que México entero anhelaba una monarquia" 7 

~ !.h1~li,•1n p••~- ·"'º 
•• ll~l_l!1..•1_11 p;:lg. -'º. -· 1 
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Los nuevos monarcas nunca supieron_ que su nombrami_ento, sólo era ~n ardid 

de los conservadores para tratar de desprestigiar •• Juárez. Sin emb_argo, éste 

rea=ionó y mandó de nuevo al ejército a luchar contra la Imposición monárquica. 

El ejército derrotó y fusiló a Maximiliano en--1867-en el cerro de las campanas, 

Querétaro. Poco después Juárez murió _en_:1872. El presidente Lerdo.de Tejada 

instauró nuevamente la Cámara de Senadores. 

F) La dictadura Porllrista y la Revolución Mexicana: 

El general Porfirio Dlaz fue presidente en 1877. Entre sus acciones políticas 

apoyó el Plan de Tuxtepec, bajo el principio de 'no reelección', pero cambió de 

parecer cuando su mandato estuvo a punto de terminar, y modificó la ley para asl 

seguir en el poder. Cambió varios articulas, los cuales sólo favorecieron a la clase 

alta y los inversionistas extranjeros. En cuanto a las leyes agrarias, apareció el 

latifundismo, con lo cual comenzaron los abusos y las arbitrariedades por parte de 

las compañlas extranjeras. En su mandato, sobresalieron la marginación, pobreza 

y explotación sobre los humildes. Hubo jornadas excesivas y deudas hereditarias 

para obreros y campesinos. Incluso el Poder Legislativo estuvo estático ante las 

arbitrariedades de Diaz. 

Po= a poco, unos caudillos se sublevaron contra la !irania del régimen porfirista, 

como Francisco Villa (Doroteo Arango). Emiliano Zapata_ y Francisco l. Madero; 

quienes iniciaron batallas contra la milicia del gobierno. Al final la revolución triunfó. 

Por lo que Dlaz partió al exilio francés en 1911. Sin embargo,- los_ problemas no 

acabaron. En una batalla conocida como la Decena Trágica, _el· presidente Madero 

fue traicionado y asesinado por el General Victoriano Huerta; quien decidió ejercer 

su propio mandato (dictadura). De nuevo, los revolucionarios' se opusieron a esta 
• 1 • • • -

usurpación, entre ellos Venustiano Carranza, quien se _levantó en armas =ntra el 

dictador y logró el triunfo, siendo presidente en 1914. 

G) La Constitución de 1917: 

En 1916 Carranza convocó a un Congreso Constituyente, para reformar la Carta 

'.1agna de 1857 y asi terminar con los levantamientos y reslablecer el orden social 

_.- legal. Los diputados izquierdistas y los derechistas, olvidaron de momento sus 

::iierencias, y finalmente acordaron dar forma a la Constitución. 



.. Como fa del 57. la Constitución de 1917 establecfa el sistema federal, la separación de poderes. 

la no reelección. un Poder Legislativo en dos Cámaras, y una Comisión Legislativa Permanente. A 

diferencia de su antecesora, dio gran fuerza al Ejecutivo"K 

Sin embargo, los problemas para Carranza no acabaron. Apareció el bandidaje, 

las devaluaciones monetarias, las epidemias. el desempleo, las huelgas e incluso 

conflictos religiosos; aunando además que la legislatura XXVIII apoyó al general 

Alvaro Obregón en su contra; con el Plan de Agua Prieta para poder derrocarlo. 

Finalmente fue asesinado en 1 g2Q, en Tlaxcalatongo, Puebla. 

Cuando Plutarco Elias Calles llegó a la presidencia, intentó establecer relaciones 

con los obreros de la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM) y el 

gobierno. Se crearon las leyes de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas 

(Ley Agraria). y las comisiones de Irrigación y Caminos; pero el mandatario tuvo 

conflictos con el clero, dando origen a la guerra cristera. A los siguientes gobiernos 

después de Calles, se les conoció como Maximato, porque aunque tenfan el poder 

lo reconocieron aun como Jefe Máximo de la Revolución, e inclusive optaron por 

resolver o abandonar los problemas revolucionarios. Por lo que el desarrollo del 

país fue muy lento. 

H) La época post revolucionaria: 

Para 1934 el general Lázaro Cárdenas fue nombrado presidente, pero muchos 

politicos no estuvieron de acuerdo y trataron de desestabilizarlo. Más el general 

apoyó a los obreros y los campesinos en sus demandas, y ganó el apoyo popular 

con la Confederación de los Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación 

Nacional Campesina (CNC). De hecho, los conflictos entre los poderes Ejecutivo y 

Legislativo disminuyeron. Por unos años se mantuvieron en equilibrio la paz y el 

orden polltico. debido a las medidas acertadas por unos funcionarios del gobierno 

cardenista. 

Sin embargo, no todo duraría para siempre. Para 1968 la vida polltica de México 

fue polémica por las circunstancias sociales del país. Uno fue el gran movimiento 

estudiantil. No obstante. se reformaron unas leyes, mas los partidos de oposición 

siguieron sin representación ante gobierno. Por lo que poco a poco hubo protestas 

por no haber suficientes legisladores para la nación. En 1976 salió la ley federal de 

organizaciones politicas y procesos electorales (LFOPPE). y después el Código 
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Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE}, para las mejores 

competencias electorales. 

1) Actualidad (siglo XXI!: 

Desde su origen· y .con:modificaciones, la Constitución de 1917 logró un homenaje 

a las personas que murieron bajo las armas por buscar mejores leyes y división de 

poderes para beneficio de los derechos.sociales y las garantias individuales, En 

México el Poder Legislativo está en dos Cámaras: Diputados y Senadores, juntos 

forman un Congreso: "Honorable Congreso de la Unión". El cual abarcará los 

treinta y un Estados de la Federación y el Distrito Federal. Cada Cámara.tendrá un 

periodo de representación. En 1997 se creó el IFE (Instituto Federal Electoral) para 

el desarrollo adecuado de las actividades electorales y la consolidación por una 

democracia del pais. 

JO 

·- --·----------- --..... 



11. Conformación del Poder Legislativo 

Se le =nacerá como el Honorable Congreso de la Unión y está =mpuesto por 

dos Cámaras legislativas. la de Diputados y la de Senadores. Sus miembros serán 

representantes del pueblo. encargados de legislar al pals. Redactarán. analizarán. 

promulgarán. aprobarán o rechazarán las iniciativas. leyes o decretos, que regirán 

la vida social de México. Los miembros formarán el conjunto que se le denominará 

Legislatura y se le asignará un número romano cronológi= para su distinción. Los 

legisladores (representantes) de la Nación serán electos por medio de los votos de 

los ciudadanos, los cuales fueron realizados el dia de la elección, sin embargo, no 

ejercerán para siempre, las legislaturas se renovarán según el caso. 

"El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General. que 

se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores .. 9 

Sólo asl no caera dicho poder en unos cuantos, sino que serán las dos Cámaras 

legislativas, las encargadas de supervisar las labores que realizarán, tanto el Poder 

Ejecutivo y Judicial, como el propio Poder legislativo. Además de no eternizarse 

con el cargo, ya que este tiene sus propias reglas constitucionales. 

A) La Cámara de Diputados 

"La Cámara de Diputados estara integrada por 300 Diputados electos ... de votación mayoritaria 

relativa ... y 200 Diputados .. de representación proporcional, mediante .•. lista regionales." 10 

Mayoria relativa: Representación proporcional: 

;.... Para el caso la República se dividirá ::- Se Inscribirán en listas regionales 

en 300 distritos electorales. divididas en cinco circunscripciones 

Para ello se tomará en cuenta el electorales del pals 

último censo poblacional. Sólo se agruparan por Estado. 

:.- Ningún Estado tendrá menos de ::- Serán designados con un orden 

dos diputados. numérico electoralmente. 

Sin importar que una entidad tenga Para evitar conflictos, quienes 

menor población. nadie podrá quieran ser diputados tendrán 

ostentar el legislativo por si solo. 

Los legisladores se eligieron por la 1. 
su número designado 

Los partidos políticos registrarán a 

11 1 t ·,,11-.t1t11~·1p11 l'nliti..:~1_dl:_l~~-l--.t;1dn.__1 'ni.!n-._\h·,i..·;ulP' p . ..::-; 
H't.!.·11: I•> 
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mayorla de votos en el distrito en 

el que participaron. 

Como una garantía de que fue · 

elegido por el propio pueblo; será . 

diputado quien aventaje s(:,~re1susc 

=mpetidores. . . ... · ,. , .. 

;.. Serán diputados qúier1es tuvieron.: 

El mayor núm~;o de v6tos ~;,' ~n 
Distrito electoral. ' · 

Será una garantía con~Útuci;;nal. 

200 candidatos de mayorla relativa 

en el país. 

Para garantizar su fuerza electoral, 

· Las· instituciones políticas, deberán 

comprobarlo con la. designación de 

. ·::.estos candidatos; 

Si el partido obtuvo un 2°/~ de la 

,;áta~ión Nacionaí: p~rtidos tendrán 

derecho·"' qu~ se le asignen los 

diputados plurinominales. 

Es sin:.p1Ei;,:.e'nte un procedimiento; 

que de_ acuerdo al porcentaje 

ganador, entrarán más diputados. 

Dichos diputados serán elegidos por 

la sumar de los votos de cada 

Partido opositor en un determinado 

distrito ganador. 

Hubo ocasiones en que varios diputados renunciaban a su cargo, y al respecto 

dejaban una vacante y dificultades por abandonar sus actividades legislativas; por 

lo que se decidió que los propietarios deberlan tener un suplente. No obstante esto 

no es más que un simple formulismo, ya que dificilmente los legisladores faltarán 

más de lo permitido, pues a muchos no les convendrla ver estancada su carrera 

polltica a través del Poder Legislativo. 

Conforme a la ley, ningún partido político tendrá más de 300 diputados, sean de 

mayoría relativa o representación proporcional. Cada legislatura se renovará cada 

tres años y se conocerá cronológicamente por su número romano. 

Fue fundamental e importante poner un limite en el número de diputados. Porque 

anteriormente no habia control y a veces un partido político siempre aventajaba a 

los demás por el excesivo número de sus integrantes. En las últimas legislaturas, 

ya ningún partido político tiene la primera mayoria como en otras ocasiones. Lo 

cual ha favorecido un poco las actividades legislativas a favor del país. 

B) La Cámara de Senadores: 
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Esta conformada por 128 miembros, y cada 3 representarán a un Estado de la 

Federación y el DF. Dos son electos por la mayoría relativa, (porque ganaron alta 
- - - - -

cantidad de vot6s) y uno de minoría (segundo lugar en votos); tendrán un suplente. 

Los 32 restantes son elegidos por representación proporcional.(de'acuerdo a la 

lista de· la circunscripción plurinominal nacional.) Cada partido polltié:o tendrá una 

fórmula con dos candidatos por Estado y el DF. En ra repres~ntacié>r{;·p~oporcional, 
(de la lista nacional) sólo son 32 los inscritos. Ni un partido politico tendrá más de 

cinco senadores por Estado. Para el caso de esta Cá~a;.;:-se_.renov~rá cada 6 

años. Tendrá un alto rango constitucional en comparación ~on:lá de.'diputados; y 

realiza labores legislativas más específicas e importantes p~ra el d~s~rroUo de la 

nación. Además de que la mayoría de los senad.;res s'ol"I ge~te rT1'e¡C,;'preiparada. 

En el caso del Senado, se da por hecho que sus nÍiembr6s tienen' experiencia 

en legislar, ya que la mayoría de ellos fueron primero cliputacÍ6s':, Sin émbargo, 

aunque no es un requisito tener una experiencia legislati;,i;i,.~~t.;;; 1e'gisladores 

estarán más a1 pendiente de 1as acciones eje~cida;s Pº~ e.l'i:¡ec'uuv6: . 

Aunque un extranjero tenga ~uchos . ~ños viviiind6 en· México,' no tendrá el 

derecho para ocupar un cargo legislativo,' ni·.~ul"l_q.ue\se: haya n-aturalizado 

mexicano. 

;. Para ser diputado debe cumplir ~in·i,mo. 21 años~-y pa-~a' ~B~ador.25: años: 

sr bien no es necesario tener may6ria ·de edad para ser legislad6r. ~s un hecho 

que muchos jóvenes no están muy interesados en participar en_ fa política 

legislativa, sobretodo en el segundo caso (senador). 

:;..... Será originario del Estado que representará o residirán~ meno~·d·e·:~~iS'meses, 
antes de las elecciones: 

En este apartado, no hay ningún problema, siempre y cuando se cumpla y se 

compruebe el mínimo de la antigüedad de residencia. 

No debe pertenecer al Ejército Federal. Policía o Gendarmería, y lo mismo 

acontece a los Subsecretarios o Secretarios de Estado; si los candidatos están 

en activo. deben renunciar 90 días antes de la elección: 

Debido a la experiencia de la historia de México, sucedía que muchos militares 

utilizaban su rnngo rnilitar para hacer acciones ilegales y contrarias a las 



verdaderas actividades legislativas. Por lo que se decidió que si en verdad 
querían participar como legisladores. deberían dejar sus cargos. para así poder 
contender. En el caso de los funcionarios. anteriormente renunciaban al cargo 
casi de un día para o bien descuidaban sus labores administrativas por hacer 
campaña; por lo que también se decidió tomar en cuenta. estas disposiciones. 

;;.. En el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éstos 
deben renunciar dos años antes de las elecciones: 
Para los ministros. es fundamental que mediten su renuncia como tales. Ya que 
ocupar. un cargo de ministro no es nada fácil, debido a que como son 
representantes de .la justicia nacional, no pueden inclinarse directamente por 
una ideología partidista. Además de que su cargo dura quince años. y no tres o 
seis como legislador. Por lo que si en verdad están decididos a ocupar un 
cargo de elección popular. presentarán con mucha anticipación su renuncia. 

;;.. Ni los gobernadores, ni los ministros de culto religioso serán legisladores: 
Por ninguna circunstancia, quien ejerza el Poder Ejecutivo local, debe dejar el 
cargo para participar por un legislativo. ni descuidar sus labores administrativas. 
Y para el caso de los religiosos. estos no utilizarán su indumentaria para poder 
comprometer a los ciudadanos a realizar actividades que solo convienen a los 
mismos miembros del culto religioso. 

Los legisladores electos no laborarán en ninguna de las instituciones públicas de 
la Federación con sueldo. sin permiso previo de las Cámaras; en caso contrario (si 
aceptarán un cargo público) deben renunciar a .·su cargo legislativo. y entra el 
suplente. Antes era algo común· que los legisladores ocuparan varios puestos 
públicos o políticos (sigue habiendo). lo cual retrasaba u originaba conflictos para 
las actividades legislativas. sin embargo. esto no quiere decir que están obligados 
a seguir ejerciendo como legislador. en caso de que ya no quieran estar en el H. 
Congreso de la Unión. 

El articulo 41 constitucional, declara validez de los diputados y los senadores 
electos en todos los distritos electorales de los Estados. Da las constancias a 
quienes tuvieron los votos de mayoría relativa o representación proporcional, y 
los senadores de la primera minoría. Si hay una inconformidad, por parte de los 
partidos politices y los candidatos pueden impugnar las elecciones. al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siempre y cuando demuestren 
que si hubo irregularidades en el día de la elección. 
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Las resoluciones serán revisadas por una sala regional del tribunal. Donde 

incluso una impugnación puede modificar el re~·ulta.do electoral· {si se llega a 
- - .. 

comprobar tan sólo un ilícito electoral.) Una vez electos los. legisladores, no se 

reelegirán al periodo inmediato, pero .los suplentes si serán electos {si no 

sustituyeron a los legisladores propietarios.)' Este· apartado también .e:s puro 

formulismo, ya que los legisladores. sí empre "saltan" de puesto, y cuando no 

son diputados federales, son locales o senadores, o simplemente. utilizan al. 

Poder Legislativo para ocupar un importante puesto dentró de la Ad,;,iriistraciÓn 

Pública, como gobernadores o secretarios de Estado. 

Para legitimar a un legislador, debe tener su constancia que lo .acredite como 

tal. Ya que es muy común que haya candidatos que perdieron su elección, y al 

final se manifiestan como tales, pero lo anterior no quiere decir que· si ellos 

creen haber ganado en un distrito y no les reconocieron el triunfo no puedan 

protestar. Por lo que existen instancias correspondientes para que investiguen 

su caso. Además de que quienes ganaron una elección popular, no deben 

descuidar su actividad legislativa por otra, o .de lo contrario deben presentar su 

renuncia. Ante lo anterior, es un hecho que sie~pre habrá inconformidades en 

las elecciones electorales, ya que. los "perdedores" no están dispuestos a 

reconocer el triunfo del otro. 
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111. El desempeño legislativo y la organiza_clón interna 

A) Las facultades del Congreso: 

Es importante saber algunas de las actividades fundamentales que realizan los 
legisladores. describiré las importantes en beneficiode -México; pero -eabe señalar 

que en la organización interna el Legislativo_ siempre pasa_ por procedimientos, 
que cada legislatura modifica. :,';; ,-- '. > -
• Evita lios en los limites de los Estados y admitir nüevC>s.' P~ra ~IÍo analizará 

que la fracción territorial que desea ser un Estado tenga una población de 
120 mil habitantes. Mas los legisladores determinarán si°~s -con;..eniente o no 
formar la nueva Entidad Federativa. Por lo que v~t~~án -y-:si-_dos terceras 

partes lo aprobaron se formará el nuevo Estado; p_ero el Ejecutivo será 
escuchado y éste mandará un informe al respecto en siete dlas:-

Actualmente es dificil que surja otro Estado dentro' de -los Estados Unidos 
Mexicanos. Los gobernadores de cada una de las entidades, han tratado de 

llevar una adecuada administración estata-1,_ lo cual ya no ha originado, que 
cierta población busque crear un nuevo _Estado. Sin embargo, no se descarta 
en un futuro la necesidad de formar otros Estados, dependiendo de las 

situaciones politicas, económicas y sociales. por las que pase un Estado; como 
es el caso de Chiapas. 

• Cambia la residencia de los Supremos Poderes de la Federación: 

Otro procedimiento prácticamente nulo. Durante décadas - los supremos 

poderes se han establecido precisamente en el Distrito Federal, como sede no 
sólo de los poderes Legislativos, sino también del Ejecutivo y Judicial. Sólo en 

caso de que hubiera una guerra tanto extranjera como nacional, se verá la 
posibilidad de cambiar los poderes de la federación, pero aun asi habria varios 
conflictos al respecto. No obstante, México siempre se ha caracterizado por ser 
un país pacifista. 

Impone las contribuciones indispensables para el presupuesto nacional: 

Cabe señalar que no se trata de imponer. sino de analizar y exponer cuales 
seran las contribuciones necesarias. para dicho presupuesto. No tendría sentido 

aprobar contribuciones que en vez de mejorar el bienestar de la población. 
retrasen el progreso nacional. 
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• Asienta las bases donde el Ejecutivo .celebre los empréstitos de· crédito de la 
Nación, para el pago de la d.;uda nacional. (Como la ejecuéión de las obras, el 
incremento en los ingresos públioos, (excepto~egulaclón"monetaria) Áprob'arán 
los montos de endeudamiento (Lei;,'de Ingresos.) El:Ejecutivo informará cada 
año al H. Congreso de laUnión, el 'próy~cto y uso de e;.,,'pré;.tiíos'a través de ' . ' . · .. ·.: '<, ' . .. ., 
recursos utilizados: 

Similar al procedimiento anterior, sólo que en este caso se enfoca má;, al 
Presidente de la República, él cual deberá detall~; cad~ l.Jrio de sus procesos a 
ejecutar, relacionados con las finanzas delpais tanto las nacionales como las 
extranjeras. Esta acción pretende en si evitar que el. Presidente de México, 
haga mal uso de las finanzas nacionales. 

• Impide las restricciones en el comercio licito de un Estado a otro: 
De algún modo pretende evitar el caciquismo comercial. Donde se dará la 
oportunidad a todos los comerciantes y los empresarios de poder extender 
sus productos y mercancias por el país. 

• Legisla los hidrocarburos, la mineria, el comercio, la industria, el cine, los 
juegos. los servicios financieros y la energia eléctrica y nuclear: 
Cada uno de estos elementos señalados tiene un control legal. Donde 
quienes los administren deben tener una organización en su trabajo. Esto es 
por ejemplo, quien sea el encargado de los juegos (Loteria Nacional) entrega 
cuentas claras al gobierno federal sobre las actividades que se llevan a cabo; 
y así acontecerá con los otros elementos descritos. 

• Crea los empleos públicos, asi como intervenir en el aumento o disminución de 
las dotaciones: 

Se preocupará porque haya adecuados empleos dentro de los gobiernos 
estatales y el federal. Tendrá la libertad de aprobar cada dotación de acuerdo a 
las necesidades más primordiales del pais. Parece contradictorio pero en los 
últimos años se han cerrado más y más las fuentes de empleos. 
Dictamina leyes de presas y relativas al derecho maritimo de paz y guerra: 
Es para evitar los posibles ataques dentro de los mares nacionales, asi como 
evitar algunas violaciones a nivel mundial, los legisladores dictaminan las 
leyes para las actividades relacionadas con el mar. de esta forma no habrá 
conflictos n1aritimos. 

17 



• Levanta las instituciones armadas (Ejército, Marina y Fuerza Area nacionales.): 
Es_ fundamental esia actividad legislativa, porque con ella, habrá un control 
totalmente estricto de las actividades de las fuerzas armadas. Y a través del 
Poder Legislativo, supervisa de algún modo sus operativos. 

• En la Guardia Nacional fijará los reglamentos y la organización: 
Similar al procedimiento anterior, pero en esta ocasión a nivel nacional. 

• Dicta las leyes de la nacionalidad, si los extranjeros desean ser mexicanos: 
Como muchos extranjeros, tanto los radicados como los turistas, han_ violado 
las leyes mexicanas; y hasta de paso quieren nacionalizarse mexicanos; los 
legisladores decidieron legislar al respecto, para beneficio de ambas partes, la 
nación y el (los) extranjero(s). 

• Dicta leyes para las vías generales, (los correos), el uso y aprovechá,miento de 
las aguas: 

Es un punto fundamental, debido a que los dos aspectos son importantes para 
el desarrollo del país. Sólo así habrá un control estricto,' tánto en el suministro 
del agua como en el correo. En este último, habrá un respeto para la misma 
ciudadanía, ya que se respeta el secreto de la informaciócr;i _¡:i~rticular. _ 

• Establece las casas de moneda y reglamenta el valor en la extranjera y en las 
pesas (balanzas): 

Anteriormente, como no existían las computadoras, había ciertos mecanismos 
de control por parte del Poder Legislativo, para asl evlta'rpara ~j()~ cludadanC>s 
posibles defraudaciones por parte de una sociedad o ~o~p.a~í~- come~~ia1 -o 
mercantil. Por lo tanto las monedas como las pesas, estaban sujetas a las 
restricciones de estas normas legislativas. 

• Reglamenta los terrenos baldios y sus precios: 
Como siempre ha habido problemas por la documentación de los terrenos, en 
todas partes de la República, los legisladores redactan leyes donde regulen las 
condiciones básicas y necesarias para que una determinada población, pueda 
disponer de una porción de terreno, ya sea para la vivienda. la educación. la 
agricultura. el trabajo o cualquier otra circunstancia social. 

• Organiza el cuerpo diplomático y consular mexicano para el extranjero: 
Para que México tenga buenas relaciones con los otros paises del mundo, se 
forma un cuerpo diplomático, conocido como los embajadores o cónsules. los 
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cuales mantienen la comunicación entre la nación y un pals extranjero. Por ello, 
los legisladores serán los encargados de aprobar los nombramientos de 
quienes vayan a representar los intereses y tratados del pals ante una nación 
extranjera, y examinar los posibles beneficios. 

• Concede las amnistlas, cuyo conocimiento sea de.· .los tribun.ales de la 
Federación: 

Son pocos y conocidos los casos en que el Poder Legislativo concéde· amnistla 
a determinadas personas, ya que por lo regular México es un pals pacifista/ En 
los casos de conflictos internos, el Poder Legislativo, verifica cada caso 'que se 
le presente, para ver cuales fueron las consecuencias que se atrlbuyer;>,.;, para 
que una determinada persona pida una amnistla. 

• Vigila el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales, ·cuando el 
gobierno halle unos recursos para su explotación y asl no se: afecte a una 
determinada población; conforme a la ley: 
Cuando en un determinado lugar aparecen ciertos recursos naturales benéficos 
para la sociedad (como el petróleo), el gobierno expropiará los terrenos pero 
indemnizará a los dueños para evitar que salgan afectados. Las leyes advierten 
que cuando un recurso sea provechoso para los mexicanos, los dueños que lo 
encontraron, estarán obligados a informar al gobierno, y este a su vez tome las 
medidas correspondientes una acuerdo entre ambos, para el progreso del pals. 

• Expide las leyes en las Instituciones de crédito y sociedades de seguros, a los 
recursos financieros y los lineamientos para el pago: 
Para el mejor control de las instituciones financieras, tanto de los particulares 
como del gobierno, se expiden estas leyes, para evitar los fraudes, los robos o 
los malos manejos en la administración del dinero nacional. 

• Da el reglamento al comercio exterior. Sin limites o impedimentos en el pals: 
Lo anterior se refiere a que ninguna compañia nacional o extranjera impida a 
otra compañia dedicada a la misma rama industrial, la venta y el desarrollo de 
sus productos. Cada una de las compañías que se dedican al comercio, tienen 
la l•bertad de poder ejercer sus actividades económicas, por lo que nadie podrá 
im::)edir el comercio licito a cualquier compañia industrial. 
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+ Hace las contribuciones a las siguientes ramas: la energía eléctrica, el tabaco, 
los productos petroleros, los cerillos, la. aguamiel, 1a:explotación forestal o la 

• 

cerveza: 

Cada uno de estos productos· debetener, ~ü contribuciÓny ~cm fundamenti;;les 
para el desarrollo del país. En'el ca~od~-los prociüdt~s petr6rer~s.7;;,stos deben 
estar siempre supervisados por Úna domisló~ l~gi~lath,:á.{y~ q~e Elste es uno 
de los productos mexicanos más apreciados'p~r los demás p;,,í~'é~f En el caso 
del aguamiel y la cerveza, no deben pa;;ar lnadve'rtid~'s;• re> 'rii'isr116 ácontece 
para la producción de los cerillos; donde los legisladorei/hará'ri,s.t.Ípervlsiones 
necesarias y constantes. . ... < ;:;~ . 
Legisla los slmbolos nacionales, la planeación del desarroilo · e~nÓ~ico y 
social, así como la ejecución de las acciones con el abasto, los._bl_en_es y los 
servicios sociales y los nacionales: 

Examina la justa distribución de los servicios destinados· pára la· ~blación. 
Respecto a la planeación vigila que se hagan los programas; los planes y los 
proyectos para un adecuado desarrollo del pals, donde estén t.;dos los niveles 
sociales de vida incluidos, así como las mejores propúestas· . económicas, 
políticas y sociales. 

Expide las leyes de inversión y comercio en México'. , .',egula la inversión 
extranjera. Verifica la tecnologla y aplicación de los. conocimientos cientlficos y 
tecnológicos para el desarrollo, la protección del ·rriedio ·;¡;-mbÍente y los recursos 
naturales y la ecologla: 

De no haber un control por parte del Poder .. Legislativo ·en esta materia. 
posiblemente algunas instituciones hubieran hechos ._experimentos prohibidos, 
o bien los conocimientos no aptos en perjuicio de,la .. soCiedad. Lo anterior no 
quiere decir que el Poder Legislativo interveng~:-directa;,,ente en todas las 
investigaciones cientlficas, pero si supervisa -~1g~~·~5· cuestiones relacionadas 
con las materias anteriores. 

Expide las leyes para los tribunales de lo contené.ioso- administrativo, serán 
autónomos para dictaminar las fallas. Dirime las controversias en la 
administración y los particulares: 

Sólo cuando surjan conflictos entre los asuntos del gobierno relacionados con 
los particulares. éstos habrán de regirse por las leyes. De este modo se evitan 



los posibles malos entendidos. cuando el gobierno lleve a cabo 1.as actividades 

públicas con el apoyo de los particulares. 

Expide las bases para la coordinación en los Estados y el DF. referente a la 

seguridad pública. para adecuar sus leyes de organización y funcionamiento. 

La Contaduría Mayor ,es üna c:Omisión importante en el Congreso de la Unión, en 

especial de la Cámara de Diputados, por ello, se expide úna ley orgánica para la 

administración. pública. De· no existir este orden, habrla una 'desorganización al 

respecto, y la Contaduría estarla fallando en sus objetiv~s. ~· · ,., . 

En la educación legisla y se encarga de que se_est~bl;:Zciin las éscuelas públicas 

y vigila su organización y su sostenimiento en las primarias, las secun.darias. los 

bachilleratos, las profesionales, las de investiga~ión°~ie~tífiea, las rurales, las bellas 

artes, las técnicas, las de agricultura y minarla. las' de oficios, para los adultos; 

entre otras. 

El Congreso vigila aquellas instituciones para preservar los conocimientos 

educativos y culturales. 

1. Museos: Instituciones dedicadas a la investigación y la documentación. 

En este punto. si bien se han abierto museos. tal parece que no se les ha dado 

la difusión suficiente para que la misma ciudadanla vaya constantemente a 

visitarlo. En cuanto a las instituciones dedicadas a la investigación, estás 

también parecen estar un poco estancadas en sus trabajos, ya que tampoco 

hay mucha difusión al respecto. 

2. Bibliotecas: Acervo de libros, periódicos, revistas al servicio del pueblo. 

En este punto el gobierno si ha abierto bibliotecas, pero en la mayoría.de los 

casos no las actualizan constantemente las bibliografías. 

3. Observatorios: Instituciones cientlficas dedic::idas a la investigación'. 

Para ser preciso en esta cuestión el gobierno no ha avanzado·en.esÍa materia. 
. . 

4. Culturales: Preservar la cultura nacional, impartir cursos y talleres en cultura 

general. 

Se refiere a que se impartan cursos y talleres. principalmente sobre la historia 

de México, para que los mismos ciudadanos conozcan como se ha 

desarrollado el pais. 

Legisla los monumentos arqueológicos e históricos de interés nacional. Busca la 

unificación y ia coordinación de ia educación en la República. 
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Concede una licencia (de ausencia) al Ejecutivo, la cual. presentará un informe 
escrito donde explique la razón; pero la cámara designará al: 
1. Interino: Cuando en los dos primeros años, el Ejecutivo hizo una falta absoluta. 

Las dos terceras parte del Congreso lo nombrarán en escrutinio secreto y voto. 
2. Provisional: La Comisión Permanente lo nombra y convoca a sesiones para 

que el Congreso designe al provisional. Expide a elecciones presidenciales. 
3. Sustituto: Cuando el Ejecutivo cometió falta absoluta los últimos dos años de su 

gobierno, el legislativo convoca a sesiones extraordinarias y lo nombrará. 
Se refiere cuando el Presidente de la república ya no va a poder ejercer su cargo 
del Primer Ejecutivo de la nación. Sin embargo, hasta las últimas décadas, ninguno 
de los presidentes se ha visto en la necesidad de renunciar o ser destituido del 
cargo. Pero Jo anterior no quiere decir que en un futuro pueda darse ei"caso. En un 
momento dado, si un presidente mexicano deja el cargo del Poder Ejec~tivo; habrá 
un sustituto que puede ser de los ya nombrados: 

Esta facultad prácticamente es nula, ya que en las últimas décad.as (despué~ del 
Cardenismo), el país no se ha visto en la necesidad, de ,carn_biár-'ar p_rimer 
mandatario del cargo de Presidente de Jos Estados Unidos M·exicanos, todos· los 
que han ocupado el cargo, lo han desempeñado de acuerdo a ley constitucional. 

B) Facultades exclusivas de Ja Cámara de Diputados: 

• Expiden el bando solemne y Jo dan a conocer para quien·ejerza-el. Poder 
Ejecutivo (electo), por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de> la· Federación: 
Será esta Cámara Ja encargada de colocar Ja banda presidencial, a :quien 
ejercerá el Poder Ejecutivo, donde el futuro Presidente de Ja.RepObli~'toma Ja 
protesta y cumplirá con las normas y los reglamento·s'' de>rÍ~~<!()~ · de _la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, o, de lo- ció,:;trario, el 
Poder Legislativo intervendrá en sus aciividades presidenciiales, si éste no las 
desempeña adecuadamente. 

• Nombra a los jefes y los empleados de la Contaduria Mayor ·y forma una 
comisión: 

Con esta comisión, habrá un buen manejo administrativo de la Contaduria. 
Examina el presupuesto de los egresos de la Federación y vigila las 
contribuciones. Discutido el presupuesto se lleva su aprobación. para la cuenta 
pública anterior: 



Fundamental que el Poder Legislativo se encargue de supervi.sar cada u.na' de 

estas contribuciones, donde deberá haber una mayor transparencia en los 

egresos e ingresos para el beneficio del pais. 

Para un equilibrio con el Poder Legislativo, el Ejecutivo hará Jlegar a la· Cámara 

de Diputados, la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto d~)os Egresos de la 

Federación. Todo aquel secretario, comparecerá con la CárTÍa~.,; deÓiputados y les 

dirá sus planes. No debe haber partidas secretas en el presupJe;;to .. La cá....:iara de 

Diputados vigila todo al respecto. Cuando una comisió;, te~ga>.Jna ;~vÍsi.ón de la 

cuenta pública, reconocerá los resultados, la gestión financiera'y.~mprotiaráel 

cumplimiento de los objetivos en los programas. 

En el caso de las discrepancias en las cantidades gastadas, reiaci~nadas .;cm las 

partidas del presupuesto o un descontrol de los gastos hechos por una autoridad 

federal; una comisión asignará la responsabilidad correspondiente por. ley; El 

Ejecutivo no aclarará ninguna resolución ante el Congreso, cuando los legisladores 

acusen a un funcionario por cometer delitos oficiales y en caso de estar 

involucrados en delitos federales; los diputados declararán a su favor o en contra, 

para proceder penalmente contra el funcionario que causó los daños. Se sabrán 

las imputaciones. Fungirán como un órgano de acusación en los juicios políticos. 

Entre las personas sujetas a juicios, se pueden encontrar los siguientes: 

-Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión. los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, Consejeros de la Judicatura federal, Secretarios de despacho, los jefes de 

Departamento Administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el procurador general de Justicia del 

Distrito Federal, asl como el Consejero Presidente y los Consejeros electorales del Consejo 

General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, 

la Cámara de Diputados declarará por mayoria absoluta de sus miembros presentes en sesión, si 

ha o no lugar a proceder contra el inculpado .. 11 

Cuando un legislador violó las mismas leyes constitucionales o cause una acción 

considerada como "traición a la patria" se le procesará penalmente. Los ministros 

de la Suprema Corte no estarán tampoco a salvo de ser acusado de cometer un 

daño grave a la nación. aun siendo representantes de esta importante institución. 

También en el caso de haber irregularidades electorales. se procederá contra los 

miembros del Tribunal electoral. Si un funcionario del gabinete afectó a la nación 
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• Cuando un Estado tuvo conflictos con un poder local que obstruya su desarrollo 

y su población pidió la intervención del Senado, .éste resolve~á la:·cu.;stión; 

sobretodo si hubo un conflicto con las armas. DiCt~rá:·.:ma.re;;olu~ión s~jeta a la 

• 

Constitución de la República y del Estado afectada:· e 

Sólo en los casos graves donde se afecte llii''e~;;'o~la ;del pals, por los 
- '• . "-· ... ··_::;·. ·-· :.··- .·. '·- .··· -

problemas sociales o económicos en deterrninad()s Estaclos, e.Lsenado se verá 

en la necesidad de intervenir. para evltar ~á~ ~c:>;lbl~~ .;onfti~tC>s''ee<:lnómicos -
pollticos. Y en los casos de que hayacoritiÍc:ibs ~n:;:,;;;d,~~~~aci';:é ¡jeé:iir'cu.;,ntas a 

los mandatarios, tantos estatales. col""nó ª.l ,federal<paraanalizarla situación que 

dio origen a que una determinada po'b1aé16n·'()ptó p¿ir'ias'"a~as:¡~'rí :iez de Un 

diálogo polltico. . '<> ··· · ·· 

se erige como jurado de sentencia para' ~ab;¡;r 0.:; los juiciC>s':~C>lltie<:ls,:rasfaltas 
u omisiones de los servidores públicos, en p.;.~j~l.;io' de los int.;,¡:,;;5.;.s·p8b1i~s: 
Cuando determinado funcionario no cu~pliÓ .;..:;·ci~i'.i.;,,~~ñ~ra~.;,cu~damente 
una institución pública a su cargo. e1 s~ría~o·f"'p~di-á·: ·s:>0c1iir~ -1~1~ clientas·. al 

- . ·,, . - ·•.,-.· .··:-· - ,,. . ·' 

respecto. Donde determina si se procede o ~';), perial'."ent:: co7t13 'el flJnci.i:nario 

o en su caso inhabilitarlo para ocupar otros cargos públicos dÜrai:teun tiempo. 

Designa los ministros de la Suprema Corte de Justicia d~ 1á Nación y también 

otorga su aprobación, cuando alguno .de éstos presenten .licencia o'renÚncien: 

Garantiza el buen desempeño, de quienes laborarán en la. Supr.;;ina "corte de 

Justicia. Analizan el curriculum de cada uno de los interesad()~ e.:;:~~~ ~inistros. 

D) Actividades no conjuntas de ambas Cámaras: 

1. Dicta las resoluciones económicas y relativas a su régimen interno:. ·.· .. 

No tendria sentido que las cámaras trabajaran juntas en este aspect6, porque 

cada cámara tendrá sus propios planes. y no necesaria.~ente ;tiene que 

coincidir con la otra. Por ejemplo, sobre el personal de una, no será .igual al de 

la otra cámara. 

2. Comunicarse con la Cámara colegisladora y el Ejecutivo. por medio de las 

comisiones: 

No necesariamente tienen que estar juntas ambas cámaras legislativas. para 

informar al Presidente determinadas actividades. Bastará con que una comisión 

se encargue de entregar al Presidente. la petición solicitada. dependiendo del 
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caso y la circunstancia. Pero la =misión tiene el =mpromiso de informar al 
Ejecutivo todo lo necesario al resp.ecto. 

3. Nombra a los empleados, redacta y aprueba .el reglamento· interior de cada 
Cámara. ;·:. · ;.; · 

Cada cámara tendrá I~ libertad de ejercer s.Jbr~\;ü p~rsÓnal y el reglamento 
según sea el caso: :..:--.. "· ·-:--

4. Convoca a las elecciones eXtraorc:finari~s y 1¡;¡ rep;~~elltaclón proporcional. Verá 
cubierto el orden de la lis~ regi6~al c6r;.;5~Ó~d,ierií0: ;\0; < . . . . . 
Se refiere a las cuestiones•ele~t.;;.ale~~ • per~"~cia 'cám.,.ra analizará el caso 
referente que suscito el dilema. ' 

E) La Instalación de ambas Cámaras: 

Habrá sesiones ordinarias del 1 de septiembre al 31 de diciembre, salvo las 
extraordinarias. Antes de 'cerrar sesiones ' las Cámaras nombrarán la comisión 
instaladora formada por cinco miembros, un Presidente, dos Secretarios y dos 
suplentes. La comisión tendrá las siguientes caracteristicas: 
1. Firma las tarjetas de quienes serán los diputados para las juntas preparatorias: 

Con esta actividad ya no habría confusión entre los mismos legisladores, y asl 
habria un determinado orden jerárquico para las labores legislativas. 

2. Instala la Mesa Directiva, respetando los preceptos de las leyes. 
Es la estructura formal que se encarga de supervisar las actividades 
legislativas. Cada miembro tiene funciones especificas, donde también rendirá 
las cuentas de sus actos. 

En ambas Cámaras, la Primera Junta Preparatoria, constata que . los 
legisladores sean los electos. En la Cámara de Diputados, por votos élegfrán . 
tres comisiones dictaminadoras, la primera dictamina la legitimidad) de' los 
miembros. Otra dictamina a los de primera. La tercera dictamina la vota~iÓ~·del 
país. Los expedientes electorales se distribuirán en la Primera CÓ.~isió~;: E~ la 
Camara de Senadores, sólo nombrarán dos comisiones, por mayoria·.d~:votos 
y harán las niismas funciones. 

Sólo así se tendra por auténtica la verificación del nombramiento de quienes 
fueron electos legisladores (diputados y senadores). 

Habra una segunda, las dos primeras comisiones de diputados y senadores iran 
a presentar los dictámenes y serán unitarios. En los de representación proporcional 



la tercera comisión los dictamina. Será a juicio de la Cámara la calificación de los 

votos y la verificación de la legitimidad de los legisladores o las dudas sobre ello. 

Antes de instalar la nueva legislatura. sus miembros harán la protesta . 

.. En la última Junta de las Preparatorias que preceda a la instalación de cada nuevo Congreso. en 

cada Cámara, y puestos de pie todos sus miembros. y los asistentes a las galerlas, el Presidente, 

dirá: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes que de ella emanen y desempanar leal y patrióticamente el cargo de diputados (o 

senador) que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y 

si asl no ro hiciere, la Nación me lo demande" n 

Tras protestar en cada Cámara, se nombrará un presidente, dos vicepresidentes, 

cuatro secretarios y prosecretarios. Conformada, el presidente de la misma dirá: 

"Enseguida de la protesta ... se procederá •.. a nombrar un presidente, dos vicepresidentes, cuatro 

secretarios y cuatro prosecretarios ..• el presidente(dirá)"En la Cámara de Senadores (o Diputados) 

de los Estados Unidos Mexicanos se declara legltimamente constituida .. 1
" 

Con estos nombramientos se da por asegurado la organización interna de 

quienes integrarán el Honorable Congreso de la Unión. Una vez que, tanto los 

presidentes de cada Cámara, como los secretarios y prosecretarios hayan sido 

nombrados, cada uno realiza sus respectiva tareas legislativas. No tendría sentido 

nombrar a alguien para un determinado cargo, si este no cumple-co_n_ sus 

obligaciones legislativas. 

Se nombrarán tres comisiones integradas de los miembros e irán a la declaración 

Las Cámaras nombrarán una comisión para acompañar al Ejecutivo ·de la 

residencia oficial al recinto de la Cámara baja, otra comisión _lo--recib-irá:en la 

apertura de sesiones y una lo acompañara a su residencia. 

Es un modo de dar formalidad, cuando el Primer mandatario vaya al Honorable 

Congreso de la Unión a dar su informe anual sobre la administración pública. Lo 

cual no indica que dichos legisladores piensen igual que el mandatario. 

El 1. de septiembre de cada año, a las 17:00 horas, se reunirán los legisladores 

de las Cámaras, en el salón de sesiones (de diputados), para abrir el C<:>ngreso. El 

presidente de la Cámara de Diputados (y del Congreso) hará la declaración oficial. 

"El dia 1° de septiembre, a las 17:00 horas, se reunirán las dos Cámaras en el Salón de Sesiones 

de la de Diputados. para el solo efecto de la apertura del Congreso. Antes que se presente el 

Prcsidcnle de la República. el presidente de la Cámara de Diputados. que en ese acto lo es 

también del Congreso. hará, en alta voz, la siguiente declaración: "El Congreso (aqui número que 

. (\.JI 11,.•~1-.l.1ll1t.t. '.\l;.11c_11 __ .!11rJlJ1q1_d~JJ~.!.!l!:.g"~!.!l...· h~-. l'.~¡1d11_-. __ l :1u.tl_11:"'___,_\l~·"'-11.:_;1_!!l_•~ p ~-h 
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corresponda) de los Estados Unidos Mexicanos. abre hoy (aquf la fecha) el período de sesiones 
ordinarias del primero (segundo o tercero) ano de su ejercicio" " 

Es la formalidad con que inicia una nueva legislatura y resguardo de las leyes y 
las normas que habrán de regir al país; as[ como la supervisión de algunas 
actividades, tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial. 

F) Presidencia y vicepresidencia del Poder Legislativo: 

Instalado el Congreso, una junta verifica 10 días antes de la apertura de sesiones 
y en quórum se elegirá un presidente, dos vicepresidente, cuatro secretarios y 
cuatro prosecretarios, para la declaración legítima de la Cámara. Puede sesionar 
con más de fa mitad de los diputados. Los. senadores sesionan con las dos 
terceras partes. Los nombramientos se comunican a la otra Cámara, al Ejecutivo y 
a la Suprema Corte de Justicia. De .faltar quien sea el presidente, lo serán los 
vicepresidentes. Las resoluciones son aprobadas por el voto de la respectiva 

Cámara. Cuando un legislador reclame una resolución habrá discusión en sesión. 
Hablarán cuatro legisladores, dos a favor y dos en contra, si no hubo votación, 
además se adherirán, dos de los legisladores. 

De manera inmediata, se forma la estructura principal, que se encarga de regir 
las actividades legislativas. Una vez instalada la mesa directiva, el resto de los 
diputados se encarga de otras acciones y pertenecen en las comisiones ya 
establecidas o las nuevas dentro del Poder Legislativo. 

Si el presidente de la Cámara desea tomar la palabra durante una discusión, él 

permanece sentado y posteriormente la pide en voz alta y al ser otorgada, lo hará 

según reglamento. El vicepresidente será quien ocupe su lugar de momento. 

Por lo regular, quien es presidente nunca discute, porque prefiere vigilar el orden 
de las sesiones, pero lo anterior no quiere decir, que si dicho legislador quiere 

expresar algo en las sesiones, se le prohiba participar, por tener un cargo tan 
importante dentro del Poder Legislativo. 

Obligaciones principales del Presidente de la Cámara:A 

A. Abrir y cerrar las sesiones a las horas reglamentadas: 

Por ningún motivo el presidente se excusará de no poder estar las sesiones y 

tiene la obligación de esperar a que terminé la sesión. Si bien es cierto que 

-------------------



hay un tiempo limite para las sesiones, estas pueden extenderse, y por lo 

tanto, el presidente permanece hasta la última intervención de los legisladores. 

B. Cuida de los miembros el orden y el silencio: 

Para evitar discusiones innecesarias en las sesiones, el presidente 've el 

respeto entre Jos mismos miembros. Referente al silencio; E)1 p~e~idemte evita 

¡-as interrupciones cuando un legislador este en tribuna,' por' partEl deÍ\esto. 
' - -- :.;¡ - - .-

C. Da curso a los negocios nacionales: 

Tiene que estar al pendiente de cada una de los asuntos-que se_presentan en 

el Poder Legislativo, tendrá la información necesaria para verlflcar la ..;E)racidad 

de cada asunto. No puede omitir ninguno, por muy insignifi.;anté que'~arezca. 
D. Dictamina para su discusión los trámites de Jos asuntos i;rip.:,rta,ntes: :: -

No se trata de discutir los asuntos por discutir, sino que estos:deberán pasar 

por una revisión para su posible discusión en sesión. No tE);,drl",;¡ caso pasar a 

la tribuna y decir cosas no relevantes, cuando en verélad_;-haY''otros asuntos 

muy urgentes que necesitan de una solución pronta. 

E. Concede Ja palabra a Jos miembros alternativamente (pro\, central según el 

caso y su turno: 

Al hacerlo, habrá una mejor atención en el tema que sé __ esta discutiendo en la 

tribuna, sobretodo cuando haya que hacer una ap~obación al res_pecto. 

F. Dictamina los trámites en el orden de la discusión: ,-

Serán de mayor a menor importancia, y uno a uno se irán _discutiendo todos 

Jos asuntos legislativos. 

G. Declara las votaciones (hechas por el secretario) de 'un as'unto.- ya sean 

aprobadas o desechadas: 

Es un modo de llevar el control de las votaciones de los miembros del 

Congreso de Ja Unión. De esta manera ninguno de Jos legisladores se quedará 

con Ja duda sobre su votación en determinado asunto. 

H. Llama al orden a un legislador durante las sesiones: 

Sólo en caso de que haya legisladores que estén alterando Ja sesión con 

escándalos, y estén interrumpiendo la sesión, el presidente se ve obligado a 

poner1o en orden. 

l. Firma las actas de las sesiones. una vez aprobadas: 

No debe omitir ninguna de las actas, ya que estas no tendrán validez 

legislativa. Aun así, el presidente debe leerlas para ver que todo este en orden. 

30 

-------------------------------



J. Firma las leyes para que pasen a la otra Cámara y debe avisar al Ejecutivo 

(para que éste haga la publicación.): 

Para que las leyes se consideren constitucionales, deben pasar de una 

Cámara a la otra, donde se revisen y examinen, sólo asi son validas: para que 

posteriormente sean llevados al Presidente de la República, y él se encargue 

de su publicación y la dé a conocer a la cludadan[a. 

K. Nombra a las comisiones para una ceremonia cfvica: 

Vigila algunas actividades en determinadas ceremonias. 

L. Anuncia por conducto de los secretarios los asuntos a tratar en la sesión: 

Es fundamental porque no tendría sentido que fuera el presidente de la 

cámara y no este informado de los asuntos a tratarse en la sesión, sobretodo 

aquellos que son de vital importancia para el progreso del país. Y que deben 

ser aprobados por los legisladores. 

M. Anuncia el orden del dla y por ningún motivo habrá de clausurar la sesión: 

Es obligación del presidente estar todo el tiempo presente de la sesión, 

sobretodo cuando se tenga que aprobar una iniciativa importante o un asunto 

trascendental para el desarrollo del pais. Sólo en caso de no haber el mínimo 

de los legisladores necesarios para una votación, se suspenderá la sesión, 

pero él tendrá la obligación de convocar brevemente los legisladores ausentes 

para presentarse a la siguiente sesión. ya sea ordinaria o extraordinaria .. 

N. Suspende una sesión si no se hace el orden del dla (programado): .•. 

Es solo cuando se suspenda una sesión, por no haber orden del d.la,_pero el 

presidente se encargará de programarla a otra sesión, tanto en.las ordi~arias, 

como en las extraordinarias. 

O. Ordena a secretarla interna avisar a las secretarlas los 

comoetencia: 

Es fundamental que todas las secretarias estén al pendiented~'1a i~fo~,.,;;a~ión 
necesaria y de acuerdo a su competencia, donde deben analizar y. pre'yectar 

los trabajos que tengan que ver con el desarrollo de México. Es im'p.;rtante 

aclarar que todo debe entrar en su competencia. no tendría sentido que una 

secretaria manejará información que no tiene nada que ver con la cOmisión 

representante. o cualquier otra relación laboral legislativa. 

P. Firma con los secretarios nombramientos de los empleados y las remociones: 



Si bien no esta obligado a conocer a todo el personal que laborará en los 

recintos legislativos, el presidente observa cuales son los puestos más 

importantes para las labores legislativas; y en un momento dado, dar de baja a 

algunos empleados, pero siempre con los motivos justificados. 

a. Cita a las sesiones extraordinarias. solicitado por el Ejecutivo o la otra Cámara: 

Cuando el Presidente de la república tenga que dar a conocer ün asunto para 

el desarrollo del país, y tenga que ver con el Poder Legislativo, podrá solicitar 

una sesión extraordinaria, para que a su vez tome las medidas pertinentes. 

R. Declara que no hay quórum si la ausencia de los legisladores es notoria: 

Aunque en ocasiones es notoria la ausencia de los legisladores en una sesión, 

se tendrá que verificar la totalidad de los miembros en el quórum, ya que debe 

haber un mínimo para sesionar {la mitad más uno). 

S. Hace que un secretario pase la lista de asistencia para verificar quórum: 

No tendría sentido que hubiera pocos legisladores para una sesión, por lo que 

al no haber un mínimo de miembros en cada Cámara legislativa, no habrá 

sesión. 

T. Incita a las comisiones a presentar el dictamen. cuando se les turnó un asunto: 

Ninguna comisión queda exenta de entregar los reportes o los informes sobre 

las actividades, cada una rendirá cuentas, sobretodo cuando se les presenten 

algunas circunstancias que necesiten una pronta solución a nivel nacional. 

U. Propone a otra comisión presentar el dictamen si no fue hecha por la anterior: 

Sólo cuando una comisión llegue a fallar en sus actividades, se pedirá a otra 

que supla er trabajo pendiente. 

V. Obliga a los legisladores ausentes a concurrir a las siguientes sesiones: 

Si ras faltas de ros legisladores es continua, el presidente de la Cámara toma 

las medidas al respecto. O de lo contrario los trabajos legislativos se atrasarán 

y podrían afectar el desarrollo del país. 

G) Obligaciones de los Secretarios y Prosecretarios: 

Laboran en las sesiones ordinarias y extraordinarias, lo mismo es en la Comisión 

Permanente, no pueden ser reelegidos. Prosecretarios auxilian y suplen las 

labores de los primeros. Funciones de los secretarios y prosecretarios: 

A. Pasa la lista de asistencia: 



Indispensable, de esta forma se sabe cuantos miembros están en.la sesión. 

Sirve para saber si hay un mlnimo para aprobar una determinada ley o acción 

para el beneficio del pals, o en su caso suspender la sesión. 

B. Extiende las actas de las sesiones: 

Si no hay actas durante las sesiones, no. se· sabria ·cuales ·son Jos objetivos 

para el quórum. Son fundamentales, porque con<ellas se Úe~en;_Jos temas 

importantes para discutir asi como aprobarlas. 

C. Finma las actas aorobadas: 

Es fundamental porque de io contrario no tendrian validez. 

D. Consigna las actas. pero bajo su firma en el libro respectivo. Tendrá nombre 

quien preside hora. observaciones. corrección y aprobación del acta anteriÓr: 

Sin los datos básicos, podria haber una mala interpretación en l¡;i elaboración 

de las actas, o equivocaciones por no haberse detallado estos datos. 

E. Hace Ja relación nominal de los legisladores ausentes y presentes; asl c~mo 
de los que hablaron en pro y en contra: 

Sólo asi se sabrá con exactitud las diferentes opinion.es. ·de quienes se 

expresaron en la tribuna y tener una idea del porque estuviefron a'..fav6r o en 

contra de una iniciativa de ley. 

F. Finma las leyes. los acuerdos. las disposiciones 

Cámara respectiva: . , :;:;·~.~'-:·:'.~·;:::··-::;·:~-·-:>.-·:.;:,: __ 
Es importante que los secretarios revisen cada uno de los. doclimentos, porque 

de lo contrario, una mala interpretación podrla océlsio~;,¡r 'se!rié>~ 'p;oblemas 

para los miembros del Congreso de la Unión. Además de''c¡u~'.en.6aso de ser 

necesario, deben hacer algunas correcciones al respecto.'. 

G. Verifica que circulen los dictámenes de comisiones e iniciativas al Ejecutivo: 

El primer mandatario debe estar informado sobra las principales actividades 

que se llevan a cabo en el Poder Legislativo, sin embargo, no quiere decir que 

tenga la obligación de distraerse en otras actividades por enfocarse a las 

anteriores. 

H. Observa que las actas de las sesiones estén escritas y firmadas en libro 

correspondiente (al otro dial una vez aprobadas: 

No pueden omitirse las actas presentadas o de lo contrario no se tendrían los 

antecedentes de todas las actas discutidas en sesión. 

·---------· ·-------



l. Presenta al mes y en sesión. el estado de los expedientes de las comisiones. 

los asuntos despachados y los dados en poder de ciertas comisiones: 

Se refiere al control de los expedientes de cada comisión. 

J. Recoge todas las votaciones: 

Debe tener cuidado en esta acción, ya que un solo error, puede afectar el 

trabajo de una sesión. Las votaciones deben separarse adecuadamente, tanto 

los pro como los contra. 

K. Da cuenta al presidente de los asuntos en cartera: 

Es indispensable que los secretarios estén al pendiente de lo que se debe 

realizar tanto en las sesiones, como en el resto de las actividades legislativas: 

ya que una simple omisión, podrla perjudicar los trabajos realizados durante la 

legislatura. 

L. Asienta y firma los expedientes correspondientes y resoluciones ve la fecha: 

Es una manera de avalar las acciones emprendidas por parte del Poder 

Legislativo. Con la firma de los secretarios, se tiene asentado que lo redactado 

es validado por los miembros del Congreso de la Unión, sobretodo en las 

resoluciones; es importante revisar fechas correspondientes de cada uno de 

los documentos. 

M. Verifica que no haya alteraciones. ni enmiendas en proposiciones o proyectos 

de ley que expida el Congreso <Son autorizadas por presidente y secretario): 

Nadie que no sea el autor de una ley, tiene derecho a alterar el contenido o 

parte de una iniciativa o propuesta de ley. Sólo corresponde al presidente o la 

secretaria poder realizarla, siempre y cuando haya un consenso por parte o la 

mayoría de los miembros del Congreso de la Unión. 

N. Firma los nombramientos y remociones de los empleados de las Cámaras: 

De está manera habrá el control del personal que laborará en ambas cámaras. 

O. Firma los nombramientos de empleados de la Contaduría Mayor de Hacienda: 

Es importante este aspecto, porque la contaduría es una de las comisiones 

.•itales. tanto para las actividades legislativas, como para el beneficio del país. 

P .. '1specciona el trabajo de la Oficialía Mayor. y las oficinas de la Secretaria: 

·..;na manera de tener control de todos los trabajos que se realizan dentro del 

=>oder legislativo. 

Q. ·.'erifica Ja impresión y la distribución del Diario de Debates: 



Fundamental que el Poder Legislativo tenga una fuente de información y/o 

prensa interna, donde se· puedan analizár y describir cada una. opiniones que 

hÚbo en .las sesiones; para que el.público ·se enterado de .lo que se desarrolló 

en el Poder Legislativo. 

H) Las sesiones: . . 

Todos los legÍsladores son Ubres de expresarse en la tribuna; {sus opiniones son 
, '- , ., 

inviolables), y no estén .SOmprometidos a cambiar sus ldeaies por propuesta de un 

partido polltico. El presidente de la mesa directiva de cada Cámara; vigilará el 

orden en la tribuna. Cada legislador pedirá la palabra. Con .elio,:se'comprueba la 

libertad de expresión, donde manifiestan sus ideas, ya sea a fav.::ir Ó e'n contra de 

una acción llevada a cabo por el gobierno federal. 

Cada Cámara tendrá un recinto para sesionar. Deben ir cuando menos, más de 

la mitad de los miembros, pero si faltaron la mayorfa ya no habrá sesión por falta 

de quórum; pero se reunirán en la siguiente sesión el dia señalado por la ley. El 

presidente de la Cámara exigirá a los ausentes a ir, o su ausencia se considerará 

renuncia y llamará al suplente {el cual debe presentarse en un máximo en 30 dias.) 

y en caso de que esté tampoco se presente, se convocará a las.elecciones {sólo el 

distrito sin representante.) 

.. Las sesiones de las Cámaras serán ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o 

permanentes. Ninguna Cámara podrá suspender sesiones por més de tres días: sin consentimiento 

de la otraw lt> 

Según el reglamento y la Constitución, la actitud de un legislador con 10 faltas 

injustificadas será considerada como renuncia. Se sancionarán a irresponsables 

{faltantes) y a los partidos politices que comprometan a legisladores a no ir, y éstos 

ya no tendrá derecho a sus dietas legislativas. 

Aqui se ha dado el caso de legisladores que faltan continuamente a las sesiones, 

lo cual ha originado pérdidas de tiempos, y retraso en las labores legislativas. Sin 

embargo. muchos legisladores consideran que 10 faltas son demasiadas para ser 

tolerables. dentro de las actividades del Poder Legislativo. 

Debaten los asuntos del Poder Legislativo. El primer periodo ordinario es del 1 de 

septiembre al 15 de diciembre de cada año: si hay nuevo Presidente de la Nación, 

el dia 31 del mes: éste ira a las aperturas del primer periodo; presentará un informe 



escrito de la administración. El segundo periodo ordinario será del 15 de marzo al 

30 de abril de cada año . 

.. En las sesiones se dará cuenta con los negocios (nacionales)" 17 

• Sesiones ordinarias: Para solucionar los asuntos del país e iniciativas de leyes: 

• Sesiones extraordinarias: Para los asuntos convocados por los legisladores de 

la Comisión Permanente: con las razones justificadas de porque necesitan una 

solución de los miembros, pero no tratarán otros asuntos. 

• Sesiones permanentes: Celebra por acuerdo de cada cámara un asunto 

determinado. 

• Sesiones secretas: Despacharán los asuntos económicos de cada cámara. 

1) El desarrollo de las Sesiones: 

Son públicas, secretas o permanentes. Ni una Cámara cancela o suspende las 

sesiones por más de tres días sin consultar a la otra. Dan cuenta de: 

1. El acta de la sesión anterior para su aprobación: 

De no haber modificaciones en la anterior sesión, el acta será aprobada para 

pasar al archivo. Mientras no sea aprobada, no se considerará como acta. 

2. Si hubiere discusión en un punto lo deberá informar la secretaría: 

Sólo asi los legisladores toman en cuenta el análisis que se habrá de realizar, 

durante la tribuna. 

3. Dar el uso de la palabra a cuatro individuos. dos en contra y dos a favor: 

De manera alternativa (pro y contra) se da el uso de la palabra, para que el 

resto de los legisladores tome en cuenta las diferentes opiniones. Sólo así 

habrá una variedad de la información, la cual debe ser analizada por los 

legisladores, para cuando éstos den o no su voto aprobatorio. 

4. Comunicación con la otra Cámara Ejecutivo. S C J y las legislaturas locales: 

Nunca debe faltar la comunicación por parte del Poder Legislativo con los 

demás poderes constitucionales. en especial con el Ejecutivo, ya que así hay 

a ir.formación constante sobre las labores legislativas; sin ocultar nada a la 

,:;.;~adanía. 

5 _as iniciativas cJel Ejecutivo,J!ü.]1slaturas locales y n1ien1bros de las Cámaras: 

·::u:.--:do estos presenten 1niciativ.-is é-1 los legisladores. para su an81isis. revisión 

.· c 1s.cusión en cada proyecto de ley. 



6. Dictámenes de proyectos de ley o decreto con la lectura antes a su discusión: 

Para tener una idea de lo que se va a discutir, no tendrfa sentido discutir algo 

que se desconoce. 

7. Los memoriales de los particulares: 

Es una manera de tener respeto a determinadas personalidades de la Nación. 

8. Los dictámenes señalados para su discusión: 

Por muy insignificante que parezca un dictamen, debe ser analizado para su 

posible discusión. Lo cual indica que el Congreso está al pendie'nte de todo la 

documentación. 

9. Las minutas de ley: 

Son las encargadas de señalar todo lo que habrá de discutir ,durante la sesión, 

sin ellas, no hay un determinado orden. 

- Ordinarias: 

Llevadas en los periodos constitucionales, son públicas e iniciarán a las 12:00 

horas. Duran cuatro horas. Son prorrogadas por el Presidente de la Cámara. 

- Extraordinarias: 

Fuera de los periodos constitucionales o a propuesta de la Comisión Permanente 

y el Ejecutivo, con votos de las dos terceras partes, tratan el asunto par la sesión 

extraordinaria. Si hay una gran ausencia. el presidente de la Cámara convoca y 

dice quienes la convocaron y el asunto: lo pendiente es tratado en sesiones las 

ordinarias. No se tratará otro asunto no convocado o será convocado a otra sesión. 

Resueltos los asuntos, se leerá, discutirá y aprobará el acta. Por ni un motivo, 

deberán faltar, y asistirán desde el principio hasta el fin de las sesiones. Si en la 

votación nominal un legislador salió y no votó, será como una falta; y si falta diez 

dias consecutivos, se publicará su nombre en el Diario de Debates. 

- Permanentes: 

Tienen el carácter permanente, acordadas por fos miembros para tratar un asunto 

determinado y ocuparse de otros asuntos públicos, cuando. so,n urgentes, por parte 

del EJeS:;Jtivo. 

- Ses . .:: ....... =s secretas: 

1. C .... a-.ao haya acusaciones graves con algunos miembros de las Cámaras. o el 

Peas ~ante. Secretarios. Gobernadores o Ministros de la Suprema Corte de 

J~s: .:-1a. 



2. A Jos oficios reservados al Ejecutivo, Gobernadores o legislaturas locales. 

3. A Jos asuntos económicos de cada Cámara respectiva, relativos a relaciones 

exteriores, y que el Ej.ecutivo considere que deben tratarse en secreto. 

J) Las discusiones en las sesiones: 

Cuando empiece la discusión·se leerá Ja iniciativa, proposición, proyecto; y se 

hará con un dictamen de Ja comisión correspondiente. Da el Presidente de Ja 

Cámara las listas con legisladores que solicitan Ja palabra a favor y en contra. 

Confirma las personas antes de discutir las iniciativas, pero si es sólo un articulo se 

discute una vez. Empieza el contra, conforme el orden de las listas y se les llamé. 

Se evitará las discusiones prolongadas, salvo Jos autores de Ja iniciativa. Si Jos 

legisladores consideran Ja discusión no aclarada, pedirán Ja palabra, aun Jos no 

inscritos en la lista para rectificar Jos hechos o contestar las alusiones personales, 

con cinco minutos como máximo. Las discusiones no duran más de media hora. 

- En las discusiones: 

1. Ningún legislador será interrumpido en el uso de Ja palabra: 

Es frecuente que cuando un legislador (sobretodo de oposición) pasa a la 

tribuna a expresar su opinión. el resto de los legisladores lo interrumpen con 

cualquier pretexto y lo único que se origina en el recinto, es el caos y los 

retrocesos para las actividades legislativas. 

2. Para Ja explicación. el legislador pidie la palabra al Presidente de la Cámara: 

Para un mejor entendimiento entre los miembros del Congreso de Ja Unión, asl 

como un control con las discusiones legislativas. se decidió que seria el 

presidente de cada Cámara quien concediera el uso de Ja tribuna, no obstante 

se aprobaron tales medidas al respecto. 

3. No habrá diálogo: 

Para evitar prolongadas discusiones, Jos legisladores sólo pasan a decir Jo 

más concreto de su opinión sobre un determinado tema o iniciativa. se decidió 

evitar el diálogo. De esta forma. no habría fricciones entre los legisladores. así 

como inútiles discusiones . 

..! El Presidente pondra orden cuando 01 orador se aparte del asunto a discusión: 

Se refiere a que si el legislador en turno. ya 110 cornenta su opinión sobre el 

asunto que sé esta trat8ndo en la sesión. y dice con1ent¿inos ajenos al terna. el 

presidente de la ctin1.::1r.::-1 lo ub1cn sobrt• ul asunto él trat.::-1r 

----- ·---~---~-- --



5. El Presidente reclama al orden. ilustra la discusión (lectura del documento). y 

aclara cuando se infrinja el Reglamento interno. pondrá orden contra injurias: 

Sólo en los casos de que los legisladores, tanto los que pasan a la tribuna, 

como el resto empiezan a poner desorden en la sesión, el presidente de la 

cámara está obligado a restablecer el orden. Y en caso de haber.agresiones 

físicas o verbales, el presidente podrá infringir a los responsables. 

6. Si en las discusiones. se nota ausencia de legisladores se pasará la lista:. 

Como los legisladores tienen la libertad de poder salirse del rec.irÍto (s.obretodo 

en los asuntos que no son muy trascendentales para el pals), y al parecer no 

hay suficiente quórum, habrá la necesidad de pasar lista para comprobar si 

hay el mínimo de los legisladores para continuar la sesión, o en su caso 

suspenderla. 

7. Los legisladores no serán censurados cuando critiquen un funcionario por sus 

errores. pero el servidor público puede reclamar las injurias o calumnias: 

Si un legislador tiene las bases para comprobar la mala administración de un 

funcionario. el cual está perjudicando una secretaría o una institución pública, 

::>uede expresar su inconformidad. explicando las razones correspondientes; 

pero para evitar los posibles altercados. el legislador no debe mentir, o levantar 

falsos testimonios. 

8. ;:::n los dos casos anteriores. el Presidente pide al ofensor una aclaración: 

El presidente de la cámara. pretende aclarar los malos entendidos. 

9. Una comisión explica los fundamentos de la discusión. si legislador lo pide. 

pero debe ser antes de la discusión: 

En esta facultad, sólo cuando un legislador lo considere conveniente podrá 

solicitar un análisis del caso, pero normalmente se hace durante la sesión. 

1 O. Ninguna discusión se suspende o habrá una prorrogación. salvo preferencia a 

otro negocio urgente. Sólo en caso de desordenes se puede suspender: 

:s raro este tipo de discusiones, donde hay la necesidad de suspender la 

s~sión. 

=-_"-Jede presentar una moción suspensiva pero se lee la proposición. el autor la 

-=e v esta decide si es tomada en consideración o desechada: 

s...._-..10 en los casos en que •.1erel~d se necesite hacer una moción. !::ie pedirá tal: 

::-_--:-o si la mayoria del Congre~o no to considera conveniente no procederá. 

-----·-----·---------



12. Antes del cierre general o particular de las iniciativas. hablaran seis 

legisladores en pro y otros en contra. además de los miembros de la Comisión 

Dictaminadora o los funcionarios y en los asuntos de la Cámara sólo tres:. 

Es como un último trámite, donde los legisladores den sus últimos puntos de 

vista, sobre una iniciativa o ley. Es para reafirma la postura del legislador que 

propuso una ley. Además cómo no entra en debate, es como una manera de 

trámite final. 

Una vez que los legisladores hablaron, el presidente preguntará si el caso se 

discutió y procederá a la votación, en caso contrario, lo discutirán dos legisladores, 

pro y contra. Si una iniciativa se discutió en lo general se votará, si es aprobada se 

discutirán los artlculos en lo particular. Hay una votación económica, si no hay una 

mayoría se desecha. Una vez discutidos los articules, se procede a la votación, si 

un articulo no se aprobó, vuelve a la comisión; y el que tenga proposiciones se 

discutirá una a una. Cuando se pida la palabra en pro lo harán dos legisladores y si 

es en contra hablarán los necesarios y se preguntará si fue discutido. 

En la votación de un proyecto o proposición se presentan por escrito todas las 

modificaciones o las adiciones de los artículos aprobados. Para la adición, son 

leidos sus fundamentos y se pregunta si pasa a la comisión correspondiente, o es 

desecnado. 

K) Los funcionarios y las comparecencias: 

Los funcionarios comparecen cuando lo solicité el Congreso o el Ejecutivo, pero 

tienen la libertad de exponer los puntos de vista sobre sus; propios ejercicios 

administrativos: 

1. Los Secretarios de despacho y los Jefes de departamentos administrativos: 

Quienes son parte del gabinete presidencial, deben tener la administración 

pública a su cargo en orden, tanto financiera como administrativamente. De no 

ser asi. cuando tengan que rendir cuentas a los legisladores, podrlan enfrentar 

gca·;es problemas. que incluso puede costarles la destitución del cargo público. 

2. : ~ directores y administradores de organismos descentralizados federales: 

=~ ;rnportante que tanto los directores con10 los administradores realicen 

¿ ::-=cuadarnente sus activ1dac!es. c1e lo contréuio tendr8n que entregar cuentas 

a· ~oder Legislativo. donde se analicen posibles anomalias de las actividades 

..:;~~ :Hro1Ló1CfélS en los diferentt~s c•r~léHll~n10~ dcscentréllizados. 



3. Directores y administradores de empresas de participación estatal mayoritaria: 

Similar al anterior, sólo que en este caso se refiere a aquellas empresas de 

participación estatal. 

Toman parte del debate cuando un asunto sea de su competencia para aclarar 

las dudas. Si los funcionarios son llamados a comparecer pueden solicitar los 

expedientes del tema para la discusión. Informan a los legisladores todos los 

fundamentos que pretendan sostener. En la Cámara se dará la palabra a quien 

la pidió, el funcionario informa el asunto en el debate y a quienes le piden la 

palabra. En las discusiones si hay preguntas, el funcionario las contesta. Los 

funcionarios harán proposiciones. En las iniciativas del Ejecutivo, éstas se 

dirigen por medio de oficio. 

Si bien un funcionario puede explicar como ha sido su trabajo dentro de la 

administración pública a su cargo, ante el Congreso de la Unión. No quiere decir 

que tenga el derecho de hablar para favorecer una ideologia partidista. 

Los proyectos de ley que duren más de 30 articulos, se discuten y se aprueban, 

aunque estén divididos en capltulos, si hay una moción se separará las fracciones 

en debate si legislador lo solicita. en lo particular par la discusión: y lo que no 

aumente la discusión se conserva a votación. Serán votados en acto de ley o 

decreto si hubo impugnación. 

L) Votaciones: 

- Nominal: 

1. Legislador votará de pie, dirá apellido y expresará si o no. 

2. Secretario apuntará los votos aprobados y otro los rechazados. 

3. Se preguntará si falta alguien por votar, si no votarán secretarios y Presidente. 

4. Se computarán los votos, se leerán en tribuna, quienes aprobaron o 

rechazaron, dirán número de votación: cuando se pregunte aprobación de 

articulo. 

=:sta votación es antigua, donde bastaba que los legisladores votaran de pie. 

;:::: .. ácticamente no había problemas y bastElbéJ con ver a la mayoria de pie para 

a::"robar o rechazar alguna acción con el Poder Legislativo. 

=: :::c.~ón1icas: 
.='ara aprobación de ley. legisléldorcs cstEH8n de pie y rechazaréin los sentados. 

C..:in resultado final de votos. un rnicrnbro puede pedir n-!ctificación cfel conteo. 

·11 



3. Los miembros (pro y contra) contarán los votos para confirmar al presidente. 

4. Si no hay diferencia por más de tres votos, se hará la vo.tación ·nominal. 

En este caso basta con que una vez leida . una . iniciativa de ley e{ proyecto 

social, los legisladores inconformes no se paren .duran!~ la votación. Es una 

manera sencilla de manifestar su desacuerdo con a'iguna ·.acción que se quiera 

emprender para el beneficio de la nación~ 

- Por cédula: 

1. Se darán al presidente y él las deposita en una ánfora de la Mesa Directiva. 

2. Un secretario las saca y lee una por.una, el nombre y .el número de votos. 

3. Presidente y Secretarios constatarán el voto. 

4. Se computan los votos y se publicará el resultado. 

Las votaciones son por la mayoría o la dos terceras partes. En empate se repite 

la votación o el asunto se discute en la siguiente sesión. 

Para la votación, los secretarios la anuncian y se inicia. Ni un legislador saldrá de 

la sala sesiones, ni deja de votar. Los artículos de un asunto no pueden dividirse 

en más partes al votar. Ni un funcionario debe estar cuando haya una votación. 

M) Las iniciativas de ley: 

Si legisladores aprobaron (en lo general o en lo particular) las iniciativas de ley o 

los decretos, se comunica al Ejecutivo. El Congreso expide las leyes. 

HT oda resolución del Congreso tendré el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 

comunicarán al Ejecutivo, firmados por los presidentes de amabas Cémaras y por un secretario de 

cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 

decreta .. :· (texto)'" 

De esta forma no habrá omisión de ninguno de los poderes constitucionales, ya 

que el Legislativo tendrá informado de todas las propuestas de ley al Ejecutivo, y 

asi hay un mayor control dentro de las normas que regen al país. 

Los legisladores pueden presentar, modificar, rechazar o aprobar las leyes. Si el 

E'"::utivo. los legisladores locales o un ciudadano quieren reformar una ley 

c: ... 5-:!tucional. debe acudir con un legislador para proponérselo. Las iniciativas 

::'?:::'.-,,;.l'~ por una cornisión y se sujetan a los trámites. Cuando un decreto o ley es 

.. ~~--~'to por l:Js Cámaras. se discuten con intervalos: al final se procede a la 

::~:-- .:....n conforn1c éll reglan1cnto de debates 



Todo proyecto aprobado (en lo general o en lo particular) en una Cámara va a 

la otra para su revisión- discusión. Si la Cámara revisora no vio el inconveniente 

y se aprobó se remitirá al Ejecutivo; y él la publicará, pero si notifica algunos 

inconvenientes, y no se resolvieron, será pospuesto el proyecto. Las iniciativas con 

varias observaciones volverán a la Cámara de origen con los motivos justificados, 

pero tendrá un plazo para su corrección. Si Ejecutivo rechaza un decreto y el 

Congreso acabó las sesiones, se presenta la iniciativa con las observaciones, el 

dla en que el Honorable Congreso de la Unión vuelva a reunirse. Si el Ejecutivo 

desecha un proyecto o una parte lo devuelve con todas las observaciones, a la 

Cámara de origen y se debate, confirmadas las modificaciones por la votación 

total o las dos terceras partes, pasa a la Cámara revisora, si es ley o decreto; 

para su promulgación. 

Si el proyecto es desechado o modificado por la Cámara revisora, la discusión en 

la de origen ve lo observado sin alterar los artlculos aprobados, y si se desaprobó 

la iniciativa, se presenta en el otro periodo; salvo que expidan los decretos de los 

artlculos aprobados y demás en posteriores sesiones. Si un proyecto se rechazó 

por la Cámara revisora y es examinado y aprobado por ésta, va al Ejecutivo, pero 

si lo rechaza no se presenta al período. Las iniciativas se discuten en la Cámara de 

origen, si pasa un mes y la comisión no rinde un dictamen, se discute en la otra 

Cámara. Cada Cámara es libre para discutir las iniciativas en la Cámara de 

Diputados (empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropa.) 

Cuando el Ejecutivo, las legislaturas locales o un miembro consideren una ley, y 

presente la iniciativa será revisada por una Comisión. Los proyectos irán la otra 

Cámara tramitados asi: 

A. Por escrito y firmados por sus autores, dirigidas al Presidente de la Cámara: 

Obligatoriamente se debe conocer los nombres de quienes están interesados 

en una ley, ya sea como propuesta, reforma, iniciativa, aprobación de toda la 

ley o incisos. De otra manera, no será supervisada por los legisladores. Es el 

presidente quien recibe las nuevas propuestas o iniciativas. ya que es a través 

de él. quien puecie intervenir él favor o contra de tales propuestas. 

B Son leidos en la sesión: 

Parél délr él conocer las propuesté1s o nuevas leyes que se quieren emitir. Cada 

unél de ellils es leicia en la tribuna. p¿ira que télnto los legisladores como otras 

1nst<lnclc::is. cono.?c<in y rcfle:....1onen sobrL~ sus contenidos 



C. Los autores explican las razones de la proposición: 

Es necesario que quienes han propuesto una nueva ley, justifiquen las razones 

del porque quieren proponer determinadas leyes. No tendria caso emitir leyes 

sin fundamentos. Cabe señalar que los fundamentos deben ser claros, 

objetivos y precisos, para que los legisladores tengan una idea más clara de la 

ley a crear. 

D. Un miembro de la Cámara hablará en contra y otro en pro (de preferencia si el 

autor es un legislador. >: 
Si en verdad es importante crear la nueva ley, tanto los autores como quienes 

desean aprobarla, deberán fundamentar el porqué, o de lo contrario, quienes 

estén en contra podrán convencer a los indecisos, y dicha ley no será revisada 

ni aprobada. 

E. Se pregunta si irá discusión (proposición irá a comisión}. si no se desecha: 

Sólo en los casos en que no hay un acuerdo, se vuelve a la discusión. 

F. En los casos urgentes o de resolución. se va discusión y a voto de dos las 

terceras partes: 

No es necesaria la votación de todos los legisladores para un determinado 

caso, simplemente basta con que una gran parte de los miembros que 

conforman el Honorable Congreso de la Unión, aprueben una determinada 

acción para el beneficio del país. 

G. Antes de discutirse las proposiciones pasa a la comisión para su dictamen: 

No se trata de llevar los dictámenes o iniciativas, por llevar, sino que estas 

deben pasar por una comisión, la cual examina cada parte para su análisis y 

asi decidir si esta puede entrar a debate o no. 

H. Las comisiones examinan las proposiciones si se procede o no a tramitarlas: 

No tendría sentido nada más el proponer, sino que se deben examinar las 

proposiciones de las leyes o asuntos que tengan que ver con las actividades 

legislativas 

l. Si las proposiciones son de particulares o corporaciones. deben pasar al 

presidente de la Cámara. para que se dé n la comisión correspondiente: 

Por lo regular. la ciudadanía no participa en las iniciativas de ley, porque no 

Sé1ben realmente a que se dedica el Con9reso. Pero lo anterior no quiere decir 

que no h'1ya algún ciudadano que este interesado en pron1over alguna ley. 



Cuando una resolución sea del Congreso, se discutirá en las Cámaras, así 

como las reformas, derogaciones o interpretaciones de leyes, conforme a los 

trámites 

- Formula para expandir leyes: 

1. Redactadas con precisión. 

2. Expedidas y autorizadas con firmas de los presidentes y los secretarios. 

3. Sí votó el Congreso, en la Cámara de origen el Presidente firmará primero. 

4. Si ley fue exclusiva de una Cámara, firmará el Presidente, con dos secretarios. 

Todas las leyes votadas por el H. Congreso de ra Unión deberán expedirse así. 

.. Las leyes votadas por el Congreso General, se expedirán bajo esta fórmula: .. El Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, decreta .. (aqul el texto de la ley o decreto) Cuando la ley se refiera a la 

elección de Presidente Interino de la República, la fórmula será la siguiente. "'El Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le da el articulo 84 y 85 (según el caso), 

de la Constitución, declara"' 1
'' 

.. Las leyes que las Cámaras votaren en ejercicio de sus facultades exclusivas, serán expedidas 

bajo esta fórmula: .. La camara de Diputados (o la de Senadores) del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos. en ejercicio de la facultad que le concede (el articulo, fracción o inciso que 

corresponde) de la Const1tuc1án Federal, decreta" (texto de ley) :n 

lfqd .. :111 p .: !') 
11-~,k111 ¡ip -~ \ '1 - !,:'1, 



IV. Actividades principales de la Comisión Permanente: 

Cuando el Congreso de la Unión no sesione, hay un grupo de legisladores 

llamado: La Comisión Permanente conformada por 37 miembros: 19 diputados y 

18 senadores nombrados por sus Cámaras, antes de clausurar las sesiones 

ordinarias. 

La Comisión Permanente, tiene atribuciones y además de legislar, realiza las 

siguientes actividades: 

Examina y discute. cuando el Ejecutivo haga uso de la Guardia Nacional: 

Normalmente se solicita la participación del ejército para las labores sociales, 

sólo en caso de los conflictos armados tanto en el interior como en el exterior 

del país, puede intervenir el ejército. Pero el Ejecutivo debe explicar los motivos 

fundamentales. para que la comisión decida o no, aprobar el uso de la Guardia 

Nacional. 

Recibe la protesta del Ejecutivo (interino sustituto o provisional) según el qaso: 

Hasta ahora, no ha habido la ocasión de realizar esta atribución a la Comisión 

permanente. 

Resuelve todos los asuntos de su competencia: 

Se refiere al caso, donde no es necesaria la participación de otros actores, que 

puede ser la totalidad de los miembros del Congreso de la Unión, o bien de 

unas instituciones públicas o privadas. 

Recibe las iniciativas de ley así como proposiciones dirigidas a las Cámaras: 

Aunque son raras las ocasiones en que se llegan a presentar unas iniciativas la 

comisión tiene la obligación de recibirlas. en caso de presentarse este caso. 

Turna las iniciativas y las proposiciones a las comisiones de cada Cámara: 

Sólo en caso de haber unas iniciativas fuera de los periodos ordinarios, la 

comisión permanente las turna a la comisión correspondiente. 

Acordar por si o por el Ejecutivo. la convocatoria a sesión extraordinaria. con el 

voto de dos terceréls partes y serlalar 9bjetivos en las sesiones extraordinarias: 

CLwncjo hélYil étsunto~ fuer<1 de los periodos ordincirios. algunos legisladores o 

el misn10 Ej0cut1vo. pueden sol1c1t3r 10 sesión extraordinaria. pard éltender un 

detern1in.:1dc élSLHltO que sc<:1 fundarnenté:il ~1.::1ra ~t dos;:irrollo d0I p.:iis. donde se 

requier.:i la .:1prohc1ción f)Or p;::1rte del Poder L..-:~_;isl.:1ti\.O. 

~------- - - --·---··------



Aprueba el nombramiento del Procurador General de la República: 

Sólo en caso de que el anterior procurador tuvo que renunciar el cargo, de lo 

contrario no es necesario cambiar al procurador. 

Concede licencia para separar (30 días>. al Ejecutivo. y nombra al interino: 

Esta facultad es prácticamente nula, ningún presidente ha pedido licencia. 

Conoce los motivos de legisladores para separarse de sus cargos y resolver las 

solicitudes: 

La mayoría de los legisladores que se separan de su cargo de legislador, es 

para ocupar algún cargo importante dentro de la administración pública, raro es 

el diputado que renuncia por alguna otra causa. Aun así, los miembros del 

Poder Legislativo tienen la obligación de informar a la mesa directiva las 

razones de su separación. 

También tiene la facultad de poder ratificar ciertos nombramientos de algunos de 

los funcionarios del Presidente de la República, como son los ministros, agentes 

diplomáticos, cónsules, empleados superiores de Hacienda, coroneles y jefes del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. 

Esta no es una simple comisión. Es importante porque es el órgano del Congreso 

de la Unión cuando no hay sesiones. Para los dias de clausura de sesiones, los 

diputados y senadores ya debieron de haber nombrado a quienes formarán parte 

de esta comisión. 

Sesiona una vez por semana. Los asuntos los turna a las comisiones relativas 

de la Cámara que corresponda. Pero tampoco suspende sus trabajos durante 

los periodos extraordinarios que se convoquen. Tiene unas comisiones para 

despachar los negocios de su competencia. Los últimos dlas de su labor dentro 

de los periodos, debe tener formados dos inventarios, una para los Diputados y 

otro a Senadores: contendrán las memorias, los oficios, las comunicaciones y/o 

los documentos que recibió en los recesos del Honorable Congreso de la Unión. 



V. Las comisiones legislativas 

Se harán comisiones permanentes (elegidas en primera sesión) o especiales. 

"Las Comisiones Permanentes serén. Agricultura y Fomento; Asistencia Pública; Aranceles y 

Comercio Exterior; Asuntos Agrarios, Asuntos lndlgenas; Bienes y Recursos Nacionales; 

Colonización; Comercio Exterior e Interior; Corrección de Estilo; Correos y Telégrafos; Crédito, 

Moneda e Instituciones de Crédito, Defensa Nacional, Departamento del Distrito Federal; 

Economla y Estadistica; Educación Pública; Ejidal; Ferrocarriles; Fomento Agrícola; Fomento 

Cooperativo; Gobernación; Gran Comisión; Hacienda; Impuestos; Industria Eléctrica; Industrias; 

Primera de Insaculación de Jurados; Segunda de lnsaculaclon de Jurados; justicia; Justicia Militar; 

Marina; Materiales de Guerra; Migración, Minas; Obras Públicas; Pesca; Petróleo; Planeación del 

Desarrollo Económico y Social; Previsión Social; Puntos Constitucionales; Reglamentos; Recursos 

Hidráulicos; Relaciones Exteriores; Salubridad; Sanidad Militar; Seguros; Servicio Consular y 

Diplomético; Tierras Nacional; Trabajo; Turismo; y Vlas Generales de Comunicación"' (art. 66). :?I 

A) Comisiones Permanentes: 

Agricultura y Fomento: 

Como la agricultura es una de las actividades más importantes dentro del 

progreso de México, la comisión se encarga de que el gobierno haga los 

programas que mejoren las condiciones de trabajo al respecto, as! como su 

buena organización. para su protección y amparo (fomento). 

Asistencia Pública: 

Vela porque la ciudadania tenga acceso a todos los servicios básicos para su 

desenvolvimiento social, siempre y cuando la misma ciudadanla cumpla con 
-- __ .·_ 

los requisitos indispensables para poder tener ayuda por. parte del mismo 

gobierno mexicano. 

Aranceles y Comercio Exterior: 

Se encarga porque se respeten los acuerdos internos y externos que tenga el 

gobierno con las instituciones y la iniciativa privada, para el buen. desempeño 

del comercio y asi se garantice la economía del pals. 

Asuntos Agrarios: 

Todo lo referente al desarrollo del campo y la agricultura, donde se observa las 

acciones emprendidas tanto por los gobiernos estatales como el federal, para 

niejorar las situaciones ngrarins. 

Asunt_~JD~U~!?· 

.:.' 



Todo lo relacionado con los asuntos indígenas, desde sus tierras, agricultura, 

vivienda, sus tradiciones y costumbres. El objetivo es tratar de que los 

indlgenas se sientan identificados con otras costumbres (como las capitalinas) 

y no se sie_ntan que hay discriminación por parte de las autoridades. 

Bienes y Recursos Nacionales: 

La comisión es la encargada de cuidar el patrimonio nacional, desde bienes 

inmuebles importantes, como museos, bibliotecas, hospitales, escuelas, etc. 

Hasta los naturales como áreas verdes, ríos, mares; entre otros recursos. Con 

esto se pretende cuidad los recursos, los cuales son muy preciados en otras 

partes del mundo. 

Colonización: 

Se refiere a lo que tenga que ver con los territorios nacionales. No se trata de 

ver si se venden las tierras o no, simplemente es un control para saber que 

actividades se están realizando tanto en las zonas pobladas, como en el resto 

del país. 

Comercio Exterior e Interior: 

Se refiere a las importaciones y exportaciones de nuestro pais, así como la 

venta de nuestra producción, consumo o intercambio de mercancías, para 

bienes y servicios. 

Corrección de Estilo: 

Cuando alguna ley, decreto, o cualquier escrito relacionado con las actividades 

legislativas, pasa a una comisión que se encarga de su redacción adecuada, 

de este modo hay una buena interpretación por parte tanto de los legisladores, 

como de la ciudadanía. 

Correos y Telégrafos: 

Es una manera de tener el control con este tipo de comunicaciones. Aunque 

en la actualidad ya existe el interne! (correo electrónico), aun en algunas 

poblaciones se sigue usando estos instrumentos de comunicación; sin 

embargo. es un hecho que correos y telégrafos se modernizarán. 

Crédito Moneda e Instituciones de Crédito: 

Es una manera de garantizar las actividades financieras, y así evitar el mal uso 

de dichos recursos rnonetarios. tnnto en el interior del pais como en el exterior. 

Esta comisión es indispensoble para el n1anejo de las finanzas. 

Defensa NacionéJI' 



Se encarga de que todas las actividades que tengan que ver con las fuerzas 

del ejército, sean de algún modo controladas por dicha comisión. 

Departamento del Distrito Federal {hoy Gobierno del Distrito Federal): 

Supervisión de las actividades que haga las autoridades respectivas del DF. 

Aunque en la actualidad el jefe de Gobierno tiene cierta autonomía en algunas 

actividades para el desarrollo de la capital mexicana; sigue habiendo otras.que 

deber ser aprobadas por el Poder Legislativo, lo cual ha impedido el ava11ce de 

algunas acciones sociales por parte de gobierno del Distrito Federal. 

Economía y Estadistica: 

Un modo de llevar control de los egresos e ingresos de la economfa'mexicana. 
''.. _1:, :J: ":' 

Con ella se pueden tener datos básicos sobre las condiciones·.saciales por las 

que atraviesan las distintas poblaciones mexicanas. ·Au~'qü;;i'"i·ya ~o es una 

garantía los datos que manejan, ya que las condiclo~~s. e~ la sociedad 

mexicana siguen siendo deplorables. 

Educación Pública: 

Como la educación es importante para los gobiernos, la comisión supervisará 

todos los planes programas y proyectos relacionados con la educación. Donde 

se respeten los lineamientos escolares, en cada uno de los niveles educativos. 

De esta manera se garantiza al alumnado mejores alternativ"as de estudio. 

Ejidal: 

Todo lo que tiene que ver con las tierras ejidales, y relacionadas en el campo. 

Parecida a la de agricultura, con la diferencia de que ·É>~t.a se e~foca :a.1 campo. 

Ferrocarriles: 

Esta al pendiente de todas las actividades que realizan estas importantes vías 

de comunicación, tanto en el interior como en el exteñor del pais; 

Fomento Agrícola: 

Una manera de garantizar las actividades productivas que tienen que ver con 

el campo. Su deber es ver que el gobierno apoye con programas económicos 

las actividades de quienes se quieran dedicar a las acciones agrícolas. 

Fon1ento Cooperativo: 

Es una comisión donde supervisa. la unión comercial dependiendo del área 

productiva. Lo cual evitará malos manejos por parte de quienes contribuyan las 

<:1ct1vidades productivas y con1erciales para el progreso del país. De no existir 

esta com1s1ón. h8brín den1asiac18s 1rregulélridades en el comercio. 



Gobernación: 

Dicha secretaria no esta exenta de ser supervisada por el Poder Legislativo, 

ya que es una de las principales secretarias para el desarrollo social y politice 

de México, se puede decir que esta institución es la segunda en importancia, 

en cuando a la vigilancia y organización polltica y democrática del pais. 

Gran Comisión: 

Tiene que ver con las actividades que esta comisión realiza para beneficio de 

los propios Estados que forma la federación mexicana. Es el conjunto de 

representantes por cada uno de los estados del pais, y en donde tratan de ver 

las posibles acciones en beneficio del progreso y desarrollo de sus respectivas 

entidades. 

Hacienda e Impuestos: 

Es todo lo referente a la recaudación fiscal, se analiza por los miembros del 

Poder Legislativo, ya que cada impuesto tendrá un valor especial dependiendo 

del interés, por parte de la ciudadanía. De no existir esta comisión, habría un 

descontrol en el cobro de los impuestos, los cuales pueden ayudar a mejorar 

las condiciones del país. 

Industria Eléctrica: 

Supervisará las actividades que tengan relación con la industria eléctrica, para 

que no haya malos manejos en dicha materia. Actualmente ei sector eléctrico 

pasa por una etapa de renovación, ya que algúnos legisladores del PAN 

pretende que haya inversión privada, mientras que otros están en contra; por 

lo que hay una fuerte polémica al respecto. 

Industrias: 

Aunque hay una gran cantidad de industrias, todas de alguna manera están 

subordinadas por esta comisión, donde se supervisa que están apoyando 

adecuadamente con sus funciones el desarrollo del país. 

Justicia: 

Se encarga por velar la justicia para la sociedad. sin importar las condiciones 

de la gente sea esta rica. pobre. No debe haber discrin1inación por parte de 

esta comisión con nadie. cuando ha alguien se le ha cornetido una injusticia y 

pide ayuda a esta comisión, tiene el deber de ayudarle para una adecuada 

irnpartición de justicia . 

.,.l.!J..§1L_~_io rv1ilitar: 

-¡ 



Parecida a la anterior, la diferencia radica, en que esta se enfoca directamente 

con las fuerzas del ejército. 

Marina: 

Examina las acciones que se desarrollen por parte de la Secretarla de Marina, 

asi como de otras actividades relacionadas con ia m~rina."Tie.ne que'tener a la 

mano la información necesaria para analizar si :hay un 'í:i.:.en tÜncio':'amiento : . --: .. _.- '. . -, .- ~ .. _ ,_.-, :- -.,,-
por parte de los integrantes de la marina en ben.eficio:·del país: 

~:~:::e~:=c~u=~r~~ país pacifista, no por ello, sS~d~~r~,,:~;~¿pervisar los 

instrumentos con los que cuenta el., gCÍ_bie'rnó, <p~ra, deferid~i-:'~J propia 

soberanía. /.· ~ · ·.'.} ::~-·>~'.(·.: 
Migración: · · . ·"· · 

Como es común que varios de los. mexicanos,·~'.:.i~;a~: ;adlcar principalmente 

en E. U. La comisión se encarga de vigilar q~~ se, re~~¡:;te~ sus derechos 

civiles, por encontrarse fuera del pais. Prácticamente es'úna ·comisión nula. 

puesto que aun se siguen violentando los derechos'cie'v~'ri()s rnexicanos que 
- -- --·--- ·-·--. _ .. 

han tratado o cruzaron las fronteras de México. 

Minas: 

Supervisará todas las actividades que tengan que .ver con la minarla. Aunque 

aparentemente es una actividad improductiva; su: desa'rrolló ·contribuye a las 

grandes riquezas del país. Sin embargo, aun siguen :eixisti'endo condiciones 

deplorables para muchos de los trabajadores de esta ;allla.-:· .· .. 

Obras Públicas: 

Se enfoca principalmente a las obras que tiene que ver con la administración 

de gobierno, como de la sociedad en general. No tendria sentido llevar a cabo 

proyectos para los habitantes, si estos no son adecuados a las necesidades de 

la gente. Por ello. las instituciones públicas y privadas llevan a cabo estudios 

para la infraestructura. Muchas de ellas. antes de ser ejecutada, son llevadas 

al Poder Legislativo. si estas son de interés general para los ciudadanos. 

Pese~: 

Es toe.Jo lo referente a las actividades de la pesca y sus mares. Trata de 

proteger los intereses de los trabajadores pesqueros. Sin en1bargo. tan1bién es 

casi nulél su presencia. ya que quienes siernpre salen beneficiados son las 

ur¿_inc11~s y rt~conocid<is cornp¿if"iias privé-ldé.1s 



Petróleo: 

Supervisarán todas las actividades relacionadas con la industria petrolera. 

Esta comisión es fundamental. Ya que esta vigilando todo lo relacionado con el 

petróleo, uno de los principales y poderosos recursos naturales del pals, el 

cual quiere ser siempre utilizado como "'trampolln"' por los paises extranjeros, 

principalmente por los Estados Unidos. 

Planeación del Desarrollo Económico y Social: 

Fundamental, porque esta comisión se encarga de ver como se habrá de 

desarrollar la administración del pals, por medio d":I Poder Ejecutivo; asl como 

de las instituciones y secretarlas publicas, destinadas_ a mejorar el desarrollo 

productivo del pals. 

Previsión Social: 

Es una manera de tener un control, sobre determinadas acciones por parte del 

gobierno para ser dirigidos a la sociedad, principalmente en las cuestiones 

laborales, las cuales son supervisadas. 

Puntos Constitucionales: 

Es la aclaración de los principales objetivos de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, y algunos temas que tienen relación con la propia 

Constitución Politica. Los cuales tratan de ser claros y entendibles para los 

ciudadanos. Sin embargo, aqul hay ciertas confusiones ya que a veces hay 

palabras poco conocidas por los ciudadanos. en algunos artlculos. 

Reglamentos: 

Supervisar aquellos reglamentos importantes que tengan que ver con el orden 

de la sociedad en el pals. 

Recursos Hidráulicos: 

Vigilará que haya programas en dicha materia, para el cuidado del agua. En la 

actualidad ya hay mucha infraestructura al respecto; con maquinaria moderna 

para su mejor aprovechamiento. sin embargo. aun falta una parte de la 

república en ser beneficiada por este vital servicio. 

Relaciones Exteriores: 

Anteriorn1ente se ha explicado este µunto. se trata de supervisar las relaciones 

de rv1éxico con las den18s naciones del mundo. Asi corno la defensa de la 

soberania con los acuerdos y tratados 1nternélcionales llevados a cabo por el 

gobierno rnux1c.::ir1os con otros rn;ind¿_1télrios del rnundo 



Salubridad: 

Es fundamental esta comisión, ya que se encarga de velar por que se 

distribuyan equitativamente tos servicios médicos básicos para la población. 

De no existir esta comisión, habrla muchas enfermedades en el pafs. Sin 

embargo, al igual que otras comisiones, su acción es casi nula; ya que sigue 

habiendo una gran parte de la población que no tiene acceso a los servicios de 

salud. 

Sanidad Militar: 

Parecida a la anterior, la diferencia radica en que, aqui se trata directamente 

con las fuerzas del ejército. 

Seguros: 

Cuando una compañia de seguros quiera fungir como tal, la comisión vela 

porque esta no haga fraudes para obtener grandes ganancias financieras. 

Actualmente es muy dificil que haya fraudes, debidos a los .medidas de 

seguridad que existen para comprobar defraudaciones. 

Servicio Consular y Diolomático: 

Todo lo relacionado con las actividades que se hagan en. las ,embajadas .de 

México, con representación en las diferentes partes del mundo. Parecido a la 

comisión de Relaciones Exteriores. 

Tierras Nacionales: 

.'l(~~~ficarán el buen uso de las tierras nacionales,- donde: no.-·haya malos. 

man"ejos como narcotráfico, invasión de gente extranjera a territorio mexicano, 

entras otras acciones ilícitas dentro del país. Aquf hay una división, si.bien se 

han vigilado las acciones de las naciones extranjeras cerca del . pais, el 

narcotráfico sigue siendo un problema para las autoridades mexicanas. 

Trabajo: 

La comisión se encargará porque se respeten los derechos de los trabajadores 

independientemente de su condición social. Por lo que la comisión analizará 

cada caso. según sea la circunstancia presentada. 

Turismq: 

Supervisa todas las actividades relacionas con el turismo. tanto las nacionales. 

con10 aquellas donde México pueda tener participación con10 socio de una 

con1pañia turística. Contara con un informe. el cual sera revisado. Vela porque 

'.:.~t' respete la autononliél rlel péliS 



Vías Generales de Comunicación: 

Es fundamental esta comisión, ya que se encargará de supervisar todo lo 

referente a la comunicación, como correos, carreteras, puentes, transporte, 

teléfono e internet, entre otras acciones; las cuales no deberán tener conflictos 

al respecto. 

Todos las comisiones presentan sus dictámenes, dom:ie exponen sus razones 

fundamentales asi como proposiciones para determinados proyectos y su votación. 

Cabe mencionar que la comisión inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda y 

Administración, se renovará cada año. Si se considera conveniente, los miembros 

del Poder Legislativo respecto a las comisiones las podrán aumentar o disminuir y 

subdividirlas en las ramas necesarias, según el caso. Las Comisiones especiales 

son designadas cuando surge un asunto conveniente o urgente, o puede ser 

temporal y acordado por cada Cámara según asunto. 

Cabe mencionar que las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores 

serán las siguientes. Algunas comisiones se parecen a las de .la Cámara de 

Diputados, por lo que sólo describiré detalladamente las que no tien~ nada que 

ver con las de la cámara baja. 

Administración: Encargada de vigilar todos los proyectos _sociales, económicos y. 

políticos del pais. por parte tanto del Ejecutivo, como de los funcionarios 

públicos. 

Justicia: Vela por la adecuada impartición de justicia en territorio mexicano. 

Agricultura: Apoya las actividades del campo, a través del gobierno federal. 

Ganadería: Igual que la anterior, pero en referencia a las acciones ganaderas. 

Silvicultura: Se encarga de la protección de los bosques y selvas nacionales. 

Recursos hidráulicos: Vigila las actividades públicas en relación con el servicio 

del agua. Trata de que ésta llegue a todos los sectores de la población. 

Biblioteca: Atención en los servicios bibliográficos para el uso de la población. 

Informática y asuntos editoriales: Apoyo a las acciones en estas ramas. 

Pes~ª: Supervisa las actividades y el desarrollo de los productores pesqueros. 

CQ~~J.P_g:_l9 y_f.onJQDJ-9 __ Ln_9ustrial: Evita restricciones al comercio en el interior del 

C_o_r:nl,.!!l1c:.~1c_1o_r_1q~ 

t.:un1unicacion 

t!ª-!lSportes: Se encarga de cuidélr estas vías de 

Ql~_!.g_Q_s;_1 n¿_1~:_j~~~.!_¡1i F.~· l.1 ~upcrvisión sobre léls <:1ccione~ de las fuerzas armadas. 



para proteger la soberanía nacional. 

Derechos humanos: Atención y protección de las garantías constitucionales. 

Desarrollo social y ecologla: Garantiza el desarrollo natural y adecuado del país. 

Distrito Federal: Supervisión en las actividades del Jefe de Gobierno en la 

capital. 

Turismo: Fomenta las actividades recreativas para la economía dentro del país. 

Educación: Atiende y mejora los proyectos educativos para el estudiantado. 

Cultura: Apoyo a las inquietudes artísticas de la población 

Ciencia y tecnología: Apoyo con proyectos las investigaciones científicas. 

Energías: Supervisión en el desarrollo y uso productivo de las energías del país. 

Minas e industria para estatal: Atención en las actividades de estas ramas 

Estudios legislativos: Fomento a las investigaciones profundas y legislativas 

Marina: Supervisión de las acciones de esta fuerza armada para proteger la 

soberania del pals, pero enfocándose a los mares territoriales. 

Gobernación: Vigila que este lleve adecuadamente las políticas para el 

bienestar. 

Hacienda y Crédito Público: Atención de como se desarrollan las actividades, 

para el manejo de las finanzas del pais, y la distribución de los recursos 

financieros. 

Medalla Belisario Dominguez: Reconocimiento para destacadas personalidades 

mexicanas por sus aportaciones a la democracia del país. 

Puntos Constitucionales: Aclaración en los escritos de los artículos y las leyes 

Reforma agraria: Apoyo y respeto a las reformas que tiene que ver con el 

campo. 

Reglamentos y prácticas parlamentarias: Vigila se desarrollen en respeto todas 

las actividades relacionadas con el Poder Legislativo. 

Trabajo y prevención social: Supervisa el cumplimiento de las leyes laborales 

para proteger los derechos laborales y sociales de los trabajadores. 

Relaciones exteriores: Hace un análisis sobre los tratados internacionales 

hechos por México con el n1undo. para el beneficio de ambos . 

.)unsdiccional: Hace referencia a las acciones que tiene relación con lo jurídico. 

B) La Gran Comisión: 

-----------~- - - ------- -·------·-------------



En el Congreso se forma con carácter prioritario. Integrada por un diputado y un 

senador de cada Estado y DF. Quienes fueron designados en la siguiente sesión al 

primer periodo de sesiones de cada legislatura. habrán seguido el reglamento: 

1. Cada Diputación nombrará a guienes quieran representar a la Gran Comisión: 

Ningún Estado de la Federación quedará excluido de forma parte de esta 

comisión. La ventaja esta en que quienes tienen menos diputados estatales, 

tienen más posibilidades de formar parte de ella. 

2. Cada Diputación lo elegirá en escrutinio y por mayorla de votos: 

Tendrán la libertad de elegir a quien formará parte, no estarán sometidos a la 

voluntad de uno, por lo que sería importante que conozcan a los aspirantes, 

para poder elegir adecuadamente al futuro miembro. 

3. Si solo asiste un diputado de un Estado o territorio, será él guíen lo represente: 

Difícilmente faltarán los legisladores, para esta comisión, pero •.en caso 

contrario, ya se estableció tal norma. 

4. En el caso del Senado. se hará por sorteo en cada Estado y el Distrito Federal: 

Aquí desafortunadamente es el azar, ya que no hay la posibilidad de escoger, 

por lo que el miembro puede ser o no el adecuado a desempeñar su labor 

como integrante de dicha comisión. 

5. Si un senador de un Estado estuvo presente será él quien lo represente: 

Como en el caso de los diputados, difícilmente llegará a faltar un senador, pero 

en caso contrario ya esta establecida la norma para el caso. 

6. Si un legislador de la Gran Comisión no se presente y fue elegido el primer 

recibido lo representará. mientras la Diputación hará elección correspondiente: 

Este caso, podrá haber un sustituto, pero por lo regular es raro que llegue a 

faltar un diputado de esta comisión, por ser una de las más importantes. 

7. Si en Diputación hay dos diputados pertenecerá aquel que designe suerte:" 

Lo mismo que en el caso de los senadores, es el azar quien decide al miembro 

de la Gran Comisión 

Fue importante la creación de esta comisión. porque de alguna manera hay un 

control sobre los n1ismos legisladores. 

C) Revisión de otras comisiones, proyectos y otras acciones: 

Las C8111;;iras revisan los proyectos y si hay observaciones o modificaciones 



por la Cámara revisora (o el Ejecutivo) vuelve a la. de origen, pero sólo se 

discutirán los artículos que estuvieron. en cont.ra. La ley es, asentada en el libro 

de las leyes de la Cámara, antes de ser promulgada por el .Presidente .. Una ley 

aprobada (con las adiciones o las modific8'é:iones) pasa a· la Comisión de 

Corrección de Estilo para que ésta ya formule .1a· minuta ·de lo ap·robado y la 

presente a la tribuna. La minuta contendrá I~. a proba.do por las Cámara~ .(ley o 

artículos). 

Para la revisión de los proyectos de ley por la otra Cámara, son firmad;s 'por el 

presidente y dos secretarios, junto con el expediente (salvo los casosurgentes), 

los documentos se folian y sellan, pero la comisión informa a la Cá.mara ·~evisora 
- , ~ • • •• J '- •• ; • 

los fundamentos de la discusión y los antecedentes. Los Expediente's que. pasan 

al Ejecutivo, una vez aprobados por las Cámaras son emitidos en copia .. Por ni 

un motivo la Cámara revisora trata en público los asuntos, que sori secretos por 

la Cámara de origen. 

Para hacer de un modo más legal las leyes que rigen al pals, ambas cámaras 

revisan las iniciativas y los proyectos de las leyes qu.e se presenten y se quieran 

aprobar, por lo que el Congreso, se encarga de analizarlas según sea el caso, 

para beneficio del pais. Cada comisión, determina los inconvenientes o no, para 

su discusión en tribuna, en caso de haber muchas contradicciones, éstas son 

analizadas para su corrección; antes de su promulgación. 

D) Otras acciones dentro del Poder Legislativo: 

• Ceremonial: 

Para la protesta del Ejecutivo cuando tome su cargo por primera vez, asl como 

la rendición de sus informes ante el Congreso lo recibe una comisión de seis 

diputados y senadores, hasta su asiento en la Mesa Directiva, y al terminar a Ja 

salida, habrá otra comisión que lo acompañan a su residencia oficial. 

Durante las lecturas de los informes. se harán las siguientes acciones: 

.::..1 entrar y al salir el Ejecutivo. como una forma de respeto. se deben de poner 

.-:'.:::! pie todos los asistentes y los legisladores. El presidente de la Cámara se 

:... arará. cuando el Ejecutivo llegue a la mitad del recinto. Al estar frente a todos 

.:...ls legisladores. el Ejecutivo protesta de pie. pero debe dirigirse principalmente 

ilnte el Presidente: i.Jel Congreso. Cuando el Ejecutivo asista a la apertura de las 

:t•1.!c·111 ¡•o' • .,, 

·---~--------------------- --------- --------------



sesiones de cada nueva legislatura federal, ·debe_ sentarse por el_ lado izquierdo 

del Presidente del Cof1gres6. Cuando termil1e el. discurso del Ejecutivo, el 

Presidente del Congreso será' el encarg;;!do de:·contestario; ya' sea de manera 

positiva o negativa, según las circúnsta..;ci~~ soC:io :·poUticas: y_· ec~nómicas que 

enfrente el pals; Finalmente á asisU; Lil1:flinC:iol1arió~ ~na'~o,.;,isión lo recibirá en 

su comparecencia, 1a cual también i:>b~de resU1tar'¡;ositív;;¡ 6 negaÚva. 

Es el modo de dar ulla formalicta<'.l s(,ciai Vl:>.;i\tida.- cJariéÍo el Primer mandatario 

asista al Honorable Congreso de la Ü~ión;para: r<:inclir_.~u lnforme_obien cuando 

se presente algún proyecto soC:;á1 o ;~Yci:iiti;;;;;; ci'e 1'~y: '16 rríi~mo 'ácóritéc¿rá con 1os 

funcionario públicos de las sec~et~r1.i'~ d~~siii'.~6'.~ il1stit;:;~iol1es publicas. 

• Tesorerla: 

Las Cámaras nombrarán a_ un· teso'rero 'propuesto por. la Gran Comisión. La 

comisión vigila las actividades d~ ésta al 'respecto. Fija el presupuesto de los 

egresos. Recibe los caudales asignados al F;'oder Legislativo y paga a todos lo 

que laboran en el Congreso. _Mes a mes realiza el presupuesto de los gastos, los 

sueldos y rinde el desarrollo de las cuentas de los fondos; como la tesoreria, la 

Contaduría mayor de Hacienda, la Comisión de Administración interna. Evita las 

confusiones al respecto, porque el Presidente de cada Cámara pasa la lista. 

• Diario de Debates: 

Ambas Cámaras tendrán su propio órgano oficial conocido como el Diarió de 

Debates. Es una publicación con las fechas y el lugar de las sesiones,. tiene un 

sumario, que es la copia fiel del acta desarrollada durante la sesión; .es _la ve~sión 

taquigráfica de las discusiones en el orden en que se pronunciaron, asr.'como la 

inserción de todos los documentos que tuvieron su lectura. 
' ' 

Es Importante que ambas cámaras tengan su medio informativo, porque 'de lo • 

contrario, darian a entender a la sociedad que no hay un,· orclei'n ,. e'll las 

actividades legislativas. Además de que sirve para tanto ·quienes laboran· en el 

Congreso de la Unión, como la ciudadania en general, para qué este informada 

de todo lo que se ha desarrollado dentro y fuera del Poder Legislativo. 

• Función social del legislador: 

No hay un reglamento especificando cuales son las funciones de un legislador, 



en lo social, puesto que cada uno tiene ideas muy. distintas de otros; asl como de 

sus aptitudes y capacidades para atender a la sociedad. Independientemente, de 

las actividades legislativas que señala la Constitución Polltica de los. Estados 

Unidos ·Mexicanos, asl ·como el reglamento interno de cada· Cámara, hay 

algunos legisladores que en verdad si están interesados en favorecer algunas 

demandas de la gente, teniendo en cuenta su rango constituciona1;·ya.qúe con 

su fuero, pueden desarrollar diversas actividades sociales. 

Entre las funciones sociales podrla desarrollar un legislador, podrlan de;cribirse 

las siguientes: 

Gestoría: Es la atención intermediaria entre la ciudadan.la .Y las instituciones. 

Esto es, cuando un legislador trate de ayudar la soc'ied~·d:~~uh~s· cuestiones 

sociales, como la elaboración de algunos trámites de· a·cciones ·que· necesitan 

resoluciones administrativas por parte del gobierno cé:cirno la falta de servicios, 

salud, educación.), o bien la atención a la falta de un determinado servicio para 

una comunidad, entre otras gestiones. 

Promotor: Puede ayudar a las personas que quieran desarrollarse en alguna 

determinada creatividad, (como la cultura, la ciencia o el deporte). El legislador 

trata de apoyar algunas de estas circunstancias, ya sea por diversos medios y 

proyectos presentados. Por otra parte, el legislador puede usar sus influencias 

para poder contactar a la población con determinados servidores públicos para 

la ejecución de estas acciones. 

Defensa: Puede defender los derechos violados a · 1.a·· gente reprimida por una 

determinada circunstancia social, ya que por su fuero constitucional, puede exigir 

a las instituciones encargadas de impartir justicia,. el. respeto de los derechos de 

la persona afectad"l, siempre y cuando se . compruebe que hubo daños por 

partes de los solicitantes, entre otras acciones al re;lpecto: 

Intelectual: Es un modo de que el legislador ·pueda manifestar su experiencia 

durante su gestión en el Poder Legislativo. Puede compartir sus conocimientos 

en diversos círculos culturales, como las mesas redondas, las conferencias, las 

asambleas. los foros o cualquier otro medio intelectual, dentro de las diversas 

instituciones como las educativas, la administración pública, las instituciones 

politicas. las organizaciones, los eventos sociales, entre otros circulas sociales. 

Su participación puede ser de manera espontánea o por invitación por de una 

institución. y conforme al dominio del tema que se trata en las reuniones. 
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La licenciatura en Trabajo Social 

l. Marco teórico de Trabajo Social 

Quienes han oído hablar del trabajo social lo definen en su mayoría, como una 

labor humanitaria que·hace una determinada persona por el bien de sus prójimos. 

Si bien es cierto que trabajo social busca un mejor desarrollo social, lo anterior lo 

puede hacer cualquiera de las profesiones universitarias, o bien técnicas. Por eso 

es importante saber diferenciar ante la sociedad, que es trabajo social y cual es la 

licenciatura en Trabajo Social. De lo contrario, la profesión universitaria seguirá 

confundiéndose con otras acciones, que nada tienen que ver con las aptitudes que 

desarrollará un egresado de la carrera de Trabajo Social. 

Ante ello, y para comprobar más adelante la investigación de la tesis, me di a. la 

tarea de buscar algunos conceptos más firmes sobre como especificar:ante la 

sociedad lo que es en si la carrera de Trabajo Social. 

Uno de los autores que me sirvió para una mejor comprensión académica sobre· 

la profesión, fue el antropólogo Ezequiel Andre Egg, con su libro "¿Qué.es Trabajo 

Social?, cuyo autor es básico para el inicio de todo estudiante que quiere saber 

que es en si la profesión. 

El autor nos da una idea general de Trabajo Social, como una acción social, 

donde todo profesionista realiza una actividad de manera consciente. organizada y 
dirigida a la sociedad, dependiendo del caso, sea esta individual o colectiva, asl 

como el poder intervenir sobre una determinada circunstancia y el medio social 

donde se le presenta un conflicto o suceso, en donde se le pide su colaboración 

para resolverlo o en su caso mejorarlo. 

El autor nos dice que es consciente por ser una actitud deliberada y realizada de 

modo expreso. En este caso, el intelectual tiene razón, no se puede obligar a nadie 

a realizar una actividad si no esta convencido de la profesión o desertar desde el 

inicio. Lo anterior se debe a que siempre habrá acontecimientos sociales que 

influirán en su vida profesional, por lo que si una persona no esta consciente"de la· 

profesión. no sabrá elegir acertadas decisiones para solucionar un problema. 

Respecto a organizada, el autor se refiere a la organización en el modo de llevar 

a cabo el trabajo que se va a desarrollar para la institución en que se labora. De 

nada serviré presentar propuestas. ideas o proyectos, si estos no tienen un mfnimo 

de coherencia en la manera de poder desarrollarlos. Con lo anterior si se pretende 

"' 



evitar confusiones en el procedimiento de nuestra labores. 

En cuanto a dirigida, Ander Egg se refiere principalmente al objetivo o fin que se 

quiere conseguir durante la elaboración de un plan de trabajo, ya sea un proyecto, 

plan o actividad especifica. En esto cabe seflalar que toda labor especifica hecha 

por un trabajador social tiene un firme propósito, porque no tendrla sentido llevar a 

cabo un trabajo, cuando no hay una meta definida. 

El aspecto individual no se trata simplemente de trabajar en el autodesarrollo de 

alguien, sino de asentar las bases necesarias asociales o personales)para que el 

individuo pueda trabajar por si mismo, para las acciones que se llevan a cabo en 

su propio autodesarrollo. SI bien el autor nos dice que debe mejorarse la calidad de 

vida de la persona a nuestro cargo. Lo Importante será no perder el contacto con 

dicha persona, para saber si se llevó a cabo una adecuada labor social. 

A) Antecedentes de Trabajo social: 

A principios de siglo XX el Trabajo Social fue considerado una tecnologla social, 

porque su objeto de acción, se ubicó en la realidad constituida, en el objeto de las 

otras tecnologlas sociales. Para el desempeflo profesional. usó elementos teóricos. 

metodológicos, emplricos, de otras disciplinas, como el hallazgo teórico emplrico. 

Las características que Jo identificaron fueron sus primeros contactos de ayuda 

asistencial con la gente. Aprendió a manejar unas situaciones y dar alternativas de 

solución. Se caracterizó porque trató de canalizar los servicios de las instituciones, 

de acuerdo a las demandas de la población. Trató de controlar los problemas para 

lograr orientar y amortiguar las distintas partes de un conflicto. 

Se le identificó porque utilizó todas las técnicas y la ciencia que determinaron las 

situaciones sociales. Aplicó los conocimientos de otras ciencias sociales y los fue 

enfocando a la situación, para transformarla a una adecuada condición social. Los 

conocimientos eran para comprobar la realidad de modo cientlfico y los asimilaron 

con otras ciencias: su objetivo era concretarlos. Surgieron las politicas sociales en 

torno a la solución de una problemática y la adecuada condición con la gente. 

Se relacionó con la tecnologfa porque con los proyectos asentó algunas bases. 

Pretendió que los conflictos resueltos lograrán una estabilidad con mejor situación 

social. De este modo, la propuesta del autodesarrollo logrado por los individuos no 

se pondria en riesgo. Una vez expuestas las pollticas por los trabajadores sociales. 



la gente lograrla una movilización y organización en torno a la cuestión social por 

resolver. Se esperaba un beneficio, porque las personas tendrían la posibilidad de 

laborar en conjunto; y como se conocen, respetarán las normas establecidas . 

.. La profesión de Trabajo Social es una tecnologla social que asimila los contenidos de las 

ciencias sociales y su finalidad es materializar las pollticas sociales. Pone en marcha poUticas y 

programas de bienestar y desarrollo social· 23 

Ha sido como la concepción concientizadora - revolucionaria. La primera, porque 

influyó en las decisiones de la gente que le solicitó sus servicios y tuvo la solución 

concreta. La segunda porque trató de hacer un cambio estructural o radical, según 

los problemas y soluciones por tratar. Como ha estado en contacto con la gente, la 

auxilió en los servicios. Pretendió enfocar la actividad, no sólo de ayuda y solución 

a los problemas. sino adecuar el ajustamiento mutuo de individuos y entamo social. 

Basó las destrezas para tratar las relaciones humanas y el conocimiento científico. 

Por la habilidad en la relación con individuos o grupos logró la satisfacción social. 

Influyó para que la gente realizara la solución de los problemas por tratar. 

Muchos autores determinaron (o lo han dado a entender), es que Trabajo Social, 

a comparación de otras ciencias sociales como Economía. es que sus miembros 

intervendrán directamente con la sociedad; mientras en otras áreas sociales sólo 

harán investigaciones y sus labores se estacarán ahí; en cambio los trabajadores 

sociales están en contacto con la gente. Quizá haya profesiones en contacto con la 

gente, la diferencia es que intervendrán de manera esporádica, mientras que los 

trabajadores sociales procuran el contacto directo y constante; hasta que disponga 

a lograr su autodesarrollo e independencia, en su entorno social. 

·El Trabajo Social se concibe como un instrumento idóneo para analizar determinadas inquietudes 

de las clases sociales sumergidas, con el fin de resolver algunos de sus problemas personales o 

de tipo social, sin distraer demasiados fondos para las inversiones económicamente directamente 

productivas ... tener canales que orienten y amortigüen determinadas situaciones conflictivas .. 

B) .Justificación: 

La profesión de Trabajo Social se ha reconocido las instituciones, tanto públicas 

como privadas. Sus egresados han abierto puertas para desarrollar sus aptitudes y 

capacidades. Más hay instituciones en donde no se toma en serio al licenciado en 

Trabajo Social como el profesional capaz de aportar elementos importantes para 

~ l ,\n.J ... ·r L~g. l'.A·quid .:.~J!1~~~c;L.l.liili.H.h.L.,'i.!..!~~ l'.3J 
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11 Noción de la Carrera de Trabajo Social 

A) Traba!o Social como una profesión: 

En México, en la década de los 20's, la profesión no ex.istla como tal, sino que 

fue un proceso de ayuda, no por la filantropla. sirio por aUxiliar a la ·sociedad. y as! 

lograr un cambio de actitud por ella misma. Su objeitivo,funda'me'ntal era ayUdar a 

la gente a facilitar el funcionamiento adecuado en la conducta; ·de la población y de 

las personas como en las acciones de las instituciones: 

Con el tiempo se pensó crear esta profesión, donde sus eg.resados Influyeran de 

modo directo con las decisiones de la gente; la finalidad .era poder participar con la 

sociedad. Antes el Trabajo Social no produjo su teoría y se basó en conocimientos 

de otras ciencias; posteriormente ya hubo teorías fundamentadas por autores .. del 

ramo. El Trabajo Social ha producido conocimientos que alzaron la profesión. Pero 

hubo (hay) autores ajenos y dijeron que Trabajo Social sólo produjo conocimientos 

"accidentados". Hoy se comprobó que por la práctica y la investigación (docencia y 

alumnado) la profesión produjo sus propios conocimientos, teorlas y métodos~ Nc::l 

todas las teorlas de Trabajo Social surtirán un efecto inmediato, porqu~ ~,:;:'ál.gunas 
ocasiones las tendencias sociales cambiaran. 

Se planteó en los planes de estudios que los egresados influyan ad~~uadar11~nte 
en dar alternativas de solución a las circunstancias. En beneficio de los sc::llicit~ntes 
y trabajadores sociales, éstos usarlan las técnicas para lograr uó'c,';,;;;,t,io 'éfeciivo. 

, , ' ' -," 

No todos los problemas tendrán la solución inmediata por parte ·de los trabaja'i:Íores 

sociales; en unos casos, mitiga una solución de corto o largo plaza·: 

Hace una década, el Trabajo Social no tenla una clara definición especifica de su 

actividad ante la sociedad. Sus conocimientos se relacionaban con otras ciencias 

sociales (economla, sociología, historia, derecho, relaciones humanas, demografía 

o matem.ática). Se creía que era una mezcla de materias. sin especialidad en una. 

En 1996.,el nuevo plan de estudios logró que la licenciatura dé los conocimientos 

de lo que hace un trabajador social. Usa el método científico y marca los objetivos 

claves para las soluciones. Eleva el funcionamiento social entre la gente· con unas 

actividades, enfocadas a la realidad para un equilibrio e interacción con la gente y 

el entorno social. Aporta la orientación y la asistencia adecuada con la gente. Se 

asegura que servicios hay en una institución y los cuales se usan equitativamente 

para la sociedad. 



La profesión de Trabajo Social se le caractenzó por intervenciones esporádicas y 

acciones simples con la sociedad, pero retomó.otra; teorlas y prácticas con un alto 

nivel académico y fue formando su propia ideologla social: Se. diferenció de otras 

profesiones; por su forma· de acción social inmediata para la actividad. > 

Se pensó que para el buen desarrollo en la sociedad debla haber la participación 

de las pe'rsonas involucradas en la problemétiC:a. social. y "'I trábaÍado,;csocial. ante 

todo motivarla a la gente, para que sea ellá qUlen to,:.,e laI~iciativá'llaf"a sC>1'u'c:ionar 

su problemática y poder escoger las decisiones apíC>piacÍas par.. 1C>sc!~te~inados 
casos. Sólo asl, se crearfan las condiciones nece~arias.·.'¡Jara'uri<nue':Vo ,:.,odo de 

vivir por parte de la sociedad y la conducta.de la tíuina·n·ldad>. . . -

Con frecuencia la ciudadanla confunden '31 se'i,..i.ciC> ;,ociaf 'c:on iá licenciatura 

de Trabajo Social, ambas con objetivos y funcion~s mu~ e,¿~ecifica~'.·;egún sus 

acciones. El Servicio social es cuando los universitarios concluye~ sus estudios 

y realizan su práctica profesional en una institució.n pública o privada; y.aplican 

sus conocimientos. Ganan experiencia profesional y analiza.nlos cC>nflictos del 

pals; durante seis meses. Enfocarán sus conocimientos para el ·bienestar de la 

humanidad, sean casos particulares o de comunidades. 

B) Los licenciados en Trabajo Social: 

Entre las aptitudes que debe poseer, esta el organizar a la gente y el trabajo por 

realizar. Controla la movilización de los miembros en la circunstancia social a tratar. 

Influye en la concientización de la gente, para reflexionar, meditar· y encontrar por 

si las alternativas por la solución al conflicto; no importa, si son cásC>;. particulares, 

colectivos o grupo, si cada uno quiere afrontar por si las situacione~ .;;aciales. El 

trabajador social los orienta y asesora en las cuestiones presentes,. no debe olvidar 

el solicitante que la propuesta por parte del profesional, no resolverá una situación 

de inmediato; o bien sólo se le da unas alternativas de solución. 

Su labor es flexible con las personas, pero el respeto a la autodeterminación no 

debe omitirse. Si se acudió a él. debe comprender que las decisiones o propuestas 

no siempre son las mejores, pero las adecua. Asl las personas que solicitaron un 

servicio, se desenvuelven en los procesos de resolución de los problemas; tendrán 

una idea más clara de las alternativas apropiadas para los diferentes casos. con 

los siguientes elementos: 
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Por estar. consciente y en deliberación, examina y discute una determinada 

circunstancia_ social,·· y de esta _forma toma algunas decisiones_ pertinentes; 

según la resolución del caso expresado. 

Esta organizado y hacer una estructuración, en cuanto a sus formas de poder 

llevar a éabo una actividad, para llegar al fin determinado y á.1canzar un· objetivo 

planteado. 

Esta bien dirigido en donde se habrá de perseguir un fin ccincreto: 

Garantiza que los medios para mejorar los niveles de vida--logren· una equitativa 

atribución. En Jos servicios otorgados bajo ciertas condiciones trata de facilitarlos, 

para que se integren en la sociedad. Demuestra sus conocimientos, asl la gente 

tiene una idea de donde y como poder solicitar un servicio al trabajador social. 

El profesionista en Trabajo Social analiza cada parte del conflicto que atiende, ya 

basados en sus experiencias; o estarian sin bases adecuadas para laborar. Usan 

los métodos para intervenir en las circunstancias; pero se afirmará que éstos no 

siempre surten el efecto para una solución o control; porque siempre pueden surgir 

circunstancias imprevistas que pueden retardar la decisión. Para asentar las _bases 

de una solución debe reflexionar si un método es o no conveniente. 

Estudiado el conflicto y los miembros involucrados, y elegido el método a usar, se -

poner en marcha los objetivos a alcanzar (las politicas sociales); y éstos funcionen 

adecuadamente. Programa las fechas para las pollticas. entre más org-anizadas 

estén, mejor efecto tendrán y se asegura un alto bienestar. 

Cuando un trabajador social participe o intervenga en cierta problemática:social, 

hace un antecedente del mismo. Para solucionarlo lo dividirá por pasos; que será 

la investigación que realiza, o de lo contrario no puede intervenir. 

C) Dónde puede laborar el licenciado en Trabajo Social: 

No todas las instituciones tienen una oficina o área de Trabajo Social, ya que son 

pocas las que tienen un área Social para ejercer los planes, programas y proyectos 

para las circunstancias: respetando la norma establecida (como las áreas de salud, 

educación). Sin embargo los profesionistas realizan las actividades en instituciones 

públicas al servicio de población. 

En las instituciones no gubernamentales puede hacer estudios socio- económicos 

y de casos: serian las instituciones como las asociaciones benéficas. Las privadas 

sirven a la sociedad pero cobran la asistencia dada. Ahl hará actividades como la 
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investigación documental y/o de campo, o la administración de .los proyectos y su 

programación, la sistematización de las actividade·s, o .la evaluación de resultados 

en algunas circunstancias; (como los bancos y las compañfas en general). 

El objetivo general es orientar la circunstancia a tratar, con· fa asesorfa de una 

acción. Realiza la gestión de una cuestión. Da el material con recursos y dispone 

de ellos. La información que les den a quienes van será sustentada a la institución. 

Si consiguió el mejoramiento de una circunstancia, procede que la prestación de 

los servicios de las instituciones sea canalizada de manera equitativa. Basado en 

su ética, las labores tanto de asistencia como de otras fndoles, procura un proceso 

concertador. Otorgados los servicios a la gente, les señala que no son sólo para la 

determinada situación, sino para prepararse en las eventualidades. 

El objetivo principal, es hacerle entender a la sociedad que obtenidos todos los 

servicios otorgados, desarrolle y logre la independencia de las instituciones. Quien 

participa en el Trabajo Social, su finalidad es convencer a la gente de que puede 

resolver sus cuestiones, independientemente de los servicios brindados por una 

institución. 

D) Campos de acción para el Trabajo Social: .. 

Existen diferentes campos de acción en donde el trabajad.o~ so.c;:iál p~ede hacer 

sus actividades. Sin embargo. se pueden generalizar.en tres'grupos,:ya .que en 

ellos se desarrollan sus acciones. 

1) Comunitario: A lo largo de la profesión, el trabaJo comu~iti;i~: ha ~'3ido un 

campo desarrollado profesionalmente por el Trabajo'SociaL Para atender las 
•, .. ···. ' .. -. 

distintas problemáticas que afectan a una comunidad, eltrabajador sOcial debe 

manejar la organización social para tener el cóntrol sobre las acciones que 

quiere llevar a cabo. Proporciona a la comunidad la gran oportunidad de 

movilizar sus recursos para resolver por ellos sus propios problemas. Facilita los 

medios de interacción con miembros para el mejor desarrollo. Finalmente trata 

en sus posibilidades de dar a la comunidad un plan de bienestar. esto es, la 

planificación de actividades que la misma comunidad debe describir. 

2) Institucional: No se ha desarrollado una actividad especifica para el trabajador 

social en cuanto a las labores de una institución. ya que cada una tiene su propio 

plan de trabajo; sin embargo, el objetivo del profesionista es de poder brindar en 

sus posibilidades los servicios que ésta ofrezca a la ciudadanía. Además, el 
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trabajador social demuestra sus conocimientos por medio de va~ias estrategias; 

como Jos planes, programas y proyectos, donde indica cuales son las principales 

prioridades de Ja gente. Realiza diversos estudios, donde se indique las posibles 

soluciones de los conflictos que afectan a la sociedad. Trabaia solo o en' equipo, 

siendo el último más factible en la realización de las actividad.;s)Í:de'presentarse 

la ocasión, interviene con Ja propia gente. 

3) Investigación: En este campo el trabajador social se enfoc~·'a,,la realización de 

profundos estudios, Jos cuales pueden ser encomendados·-¡'.;c:,;; 1ás in'stituciones 

públicas o privadas predominando normalmente las pri~eras;-,E·~:e~t~·sentido, el 

profesional no interviene directamente, mas si no Jo ha'aprCÍb~dé:)' sÚ su'perior. El 

motivo es que este campo sólo se enfoca a la búsqueda'cte 1a'i,.;formaciÓn, por Jo 

que no es muy necesaria la participación del profesionista. 



111 Breve historia de_I Trabajo Social en México 

A) La década de los 20's: 

En 1920 los grupos sociales lucharon por cubrir. sús sitú"aciones y niveles de vida. 

Los antecedenies del Trabajo Social en >él pals sé,~islu;:,,bran>por las actividades 

de acción social que impulsaron los gobi.i:.;:,,os afin~les d.;, la época revolucionaria. 

Se necesitó crear un área para atender las neces.idades de la gente .y la atención 

de los problemas: Instituciones públicas de bienestar intentaron crearla. Trataron 

de canalizar las demandas de la forma generalizada; mas no hubo una adecuada 

organización en las pollticas gubernamentales para el buen desarrollo y ejecución 

de los derechos, ni tampoco hubo un equilibrio de los colaboradores por facilitar los 

servicios. Lo cual originó la preocupación por parte de la sociedad . 

.. El Trabajo Social aparece primero como una labor profesional reconocida y legitimada dentro de 

las instituciones sociales y de los espacios comunitarios para ... dar paso a la creación de una 

carrera fonnadora de ese personal técnico" 26 

En México, el Trabajo Social se fortaleció un poco tras la época de la revolución. 

Se le conoció como bienestar social. El personal eran profesionales relacionados 

con las ciencias sociales. pero carecían o no contaban-_~_ori.Ci~Ílos_c~.noci!'"i~nto~. 

para atender las demandas de la gente: ya que cada uno se especializó. pa"ra una 

sola actividad, no tenlan otras aptitudes. Lo cual_originó ciertos problemas para los 

gobiernos de la época, mientras unos atendlan determinadas circunstanci_as; otros 

no sabian como resolver unos casos .. Por ello, se ideó crear una disciplina más 

especifica para la atención de necesida·d.es. 

Entonces se pensó crear una profesión con conocimientos de varias profesiones, 

y así poder participar directamente con la población. Ante ello, algunos abogados y 

médicos concibieron crear una disciplina, a la que denominaron Trabajo Social. No 

obstante, no tendria un nivel profesional, sino como una práctica asistencial. Una 

vez reconocida la disciplina, se preparó a un grupo de personas para realizar unas 

actividades. El personal que hizo labores de Trabajo Social, fue de investigadores 

de beneficencia. asi como enfermeras y promotoras sociales, todos capacitados en 

Escuela de Higiene del DF. 

B) La década de los 30's: 

--------·------···-------·-----



Entre 1934-40 se pretendió crear un proyecto social. Que el Estado impulsara la 

transformación y reconstrucción económica, politica y social de México, con otras 

políticas de orientación social. Se diseñó la polltica de masas, se .concretizaron las 

acciones de apoyo estatal con labores médico sociales y cooperativos rurales en el 

pals. Por decreto presidencial en 1937 se creó la Secretarla de Asistencia. Pública, 

para la asistencia y la protección social y el Departamento de Terapia Social, para 

la niñez y la mujer 

.. Al efecto (el Estado) tienen el deber de crear un tipo de visitadora social eficiente, ac:tiva y 

honorable, capaz de ser una muestra de salubridad y de recoger con fidelidad los elementos de 

información social y demográfica ... 27 

Entre 1937 y 1939 Se preparó y capacitó más personal visitador para las labores 

de investigación familiar; eran los primeros antecedentes de las labores del Trabajo 

Social. También se Impartieron algunos cursos, para mejorar los conocimientos de 

quienes querfan participar en las actividades del Trabajo Social; y destacaron los 

siguientes: Organización de tribunales, régimen jurfdico de menores, psicologfa de 

infancia y adolescencia, Propedeútica Criminológica, Etiologfa de la delincuencia 

infantil y juvenil; era como una carrera para el área juridica. 

Ante las demandas, apareció el Trabajo Social pero sólo en la Ciudad de México. 

La disciplina se basó en algunas necesidades del pafs, con una orientación politice 

ideológica; y pasó de la labor politica y movilización a la instrumentada, asistencial 

y la aséptica. Se pretendió que los trabajadores sociales fueran más polifacéticos; 

ellos capacitaron a la población en algunas labores. Se consideró al Trabajo Social 

como la promoción social para desarrollo social del pafs . 

.. El Trabajo Social entendido como una práctica de desarrollo comunitario" encaminada a 

proporcionar conocimientos básicos a las personas. capacitarlas en labores productivas. y para 

difundir una orientación - ideológica revolucionaria y transformadora en la que· se inspiró el gobierno 

Cardenista" .:" 

Lo anterior darla pie a que la carrera de Trabajo Social empezará a perfilarse 

como una posible profesión académica. 

C) La década de los 40's: 

Creación formal de la carrera de Trabajo Social en 1940, pero como parte de 

la sección de la escuela nacional de jurisprudencia, se aprobó en las sesiones 

:· Sc~rclaria de Salubritlatl y Asis1cnci01 l lbtoria de lól asistencia y saluhridad en i\1ésico p. 388 

:~Evangelista. Eli llistnr.h1...!.l_I.' Tra_llii~~i_ill p. ~6 
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celebradas el 12 de marzo de 1940 en el honorable Consejo Universitario. La 

carrera adquirió una nueva dimensión y empezó a confirmarse el nuevo plan de 

estudios que incorporaron asignaturas que habrlan de enriquecerla notable

mente: sociologia general, economia social y derecho, con una asignatura muy 

particular para la carrera, Teoria de la Asistencia y Trabajo Social. Debido a los 

factores de orden socio- politlco, económico se fueron creando las bases para 

modificar y reestructurar un nuevo plan de estudios de licenciatura, más acorde 

al nivel de estudios que habrla de ser superado académica y profesionalmente; 

Se empezaron a fundar más escuelas en 1945. El Trabajo Social avanzaba 

hacia una nueva etapa de vida profesional, y se abocó a la tarea de justificar su 

presencia, para diseñar los objetivos acordes a sus intereses, para rediseñar. 

los programas y planificar acciones de compromiso con clases desprotegidas. 

Cabe señalar que el Trabajo Social ya empezaba a trabajar con los grupos, uno 

de sus campos de acción profesionalmente. 

O) La década de los 50's: 

El propósito del gobierno fue de promover y estabilizar el crecimiento económico. 

Expandió el capital trasnacionai y al sector para estatal, la producción di:' bienes y 

servicios; mas los beneficios, no se distribuyeron equitativamente a la población; 

apareció el desempleo, la desigual social y el crecimiento demográfico. 

Surgieron los programas y los mecanismos para una respuesta a la .. creciente 

problemática social, además algunas instituciones como el IMSS y la SSA, ya 

reconocieron a la profesión de Trabajo Social. 

.. Los gobiernos de este lapso histórico tuvieron como generalidad ... limitar en mayor o menor 

grado, la participación del Estado en la economía. moderaron la reforma agraria. buscaron 

mecanismos de conciliación con la clase empresarial .. 

E) La década de los 60's: 

En 1960 el Trabajo Social sufre una serie de cambios y transformaciones que 

benefician el incremento del número de escuelas dedicadas a esta disciplina. 

Trabajo Social se vio impregnado de dos corrientes sociológicas la tradicional y 

la nueva ciencia social, que trataba de superar el positivismo norteamericano. 

~· 1 lbidcm p. S7 
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"El Trabajo Social, de manera particular en _su· desarrollo.:. trata de superar. el positivismo 

clésico de fas ciencias sociales norteamericanas ~n su defensa apasionada por la neutralidad 

clentffica"30 

En 1965 México todavla era el único pals latinoamericano donde la profesión 

no habla alcanzado aun el nivel C'le licenciatura, la práctica se ubicaba en Jos 

campos asistencia! y .médicc.', ;éldemás de Jos niveles técnicos. No otlstaro.te, en 

contra parte, se slgule;rci'n f~ncl'3cio más escuelas. . .. 

Para 1962 se hlc.ierb;; algunas gestiones preliminares para la creación· de 1'3 

escuela de trabajadores sociales. dentro de la Universidad Naciona·I (UNAM), 
,' .-, 

pero serla como una dependencia de la Facultad de Derecho.-
. ' . "-,_. ''" 

Fue en 1968, cuando la carrera de Trabajo Social, se empez6 a cursa·r a ·nivel 

licenciatura. Para entonces se crearon otras 35 escuelas a .. nivel .téén_lco'..'Sin 

embargo, la licenciatura comenzó a perfilarse como una profeslón .. i::ííiiTior~lal, 
para el bienestar de Ja población y el gobierno. Cabe señala~:~u~)¡;jl'~rbfE'.ísic~n 
ya empezaba a trabajar con las comunidades, como otro de;_:;ús ca.'"!'pos .ya 

definidos profesionalmente. ::::i'' 
',--·- '>~.---

__ -;o.·~-

F) La década de Jos 70's: 

Para 1970 el gobierno pretendió un crecimierito esta6_1e,y acele~a_r 1¡:i:asistencia 

social y educativa, pero el resultado a largo· plazo fue>· irísuficÍenté:;_.Tra~aj?· Social 

se integró a las acciones educativas (securÍc:Íari'3s)~.E..;,pe~6:~J'ira'iii:;f~rr:naí':iónen 
el quehacer politice. Se basó en Jos füieamientC>s d¡;,-1 ;.;;v¡~¡6 ~!>~Í~í'.'~iro i¡;¡:¡~lantar 
las categorlas del análisis social. Apareció la crisis' en'· Íos .. a.larici'5V e.:np1ecis; y. 

hubo protestas en zonas de bajos ingresos:. 

Los gobiernos de Luis Echeverrla y José. López F,'ortillo ,hi.cieron. frente ¡:i la 

crisis estructural. Ajustaron las politicas al ?e>río§'.i'c:teJ)3esarr.Óllp,EstabHizador, 

se pretendió Ja participación del obrero en el proi:::eso'prodÜctivo,•'eliminar los 

desequilibrios regionales y bajar el déficit enfí;;.;t;;:;¡~i;'ia';6c;;::.:;,;~~ial.:El_Estado 
rector de la economla organizó a las institucionés ·d·e bi~nestar'sbcial (DIF). 

Trabajo Social apareció para dar orientación .;,sé~Íic.;,·y d~~.iist~roci,; en rroateria 
. ' '"e.: . 

de salud. Se crearon más escuelas con materias 'de ·s_icologla .. ~·derecho, salud y 

de Trabajo Social. Se entendió el comportamiento de 1;;.• ~o6iedad ~/sus derechos; 

asi como su aplicación profesional en las instituciones para el bienestar social. 
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Empezó como una actividad al se..Vicio._de_ la_ colectividad y orientó a los que no 

se vallan por si solos. entre otras acciones._ 

En 1971 El Trabajo Social hizO más '9ctividades asistenciales, pero no definió las 

tormulaciones y 1os cuestion.amie~tos de.1a ;prof,;,sió~;. H~bC> ul'l 9ranmovin1iento de 

Reconceptualizaclón. donde hubo lá rÉic:cipii~ciÓ,í;i. teóri~' y. la. rep~ducción práctica 

para seleccionar los aportes. El profesional poseyó: ba~es ciénUfk:as y Í:Omprendió 

Ja realidad y logró una eficaz práctica gestora de.la <:;cincie":tización y .reflexión • 

.. La poUtica social se sublimó en este pe'rtodO~,- Y., ~o~,: eirO ~~·v .. cr~'aron ~dÍ~erSos organismos, e 

instituciones que trataron de enfrentar 105 .P·~c;,b1~~a~.·~~-:.~~1~~.-~~-¡S'ienc~a s~laÍ,_TrabaJO, vivienda, 

Alimentación, etc ... 31 

En 1973 la UNAM hizo un estudio donde'•se.Óbservó un grupo de pasantes en 

Trabajo Social, sensibilizados por sus prÉlcticas, su formación y su compromiso 

profesionales, y los cuales se ocuparon de.·estúdiar más a fondo los problen:ias 

que aquejaban en ese tiempo al pals, con. lo cual se demostró la eficiencia de la 

licenciatura. Por ello, dicho trabajo se extendió en otras instituciones médicas 

como el IMSS, ISSSTE Y SSA. 

En 1976 se definió al Trabajo Social como una profesión relacionada, con· las 

ciencias sociales. Por los procedimientos cientlficos organizó la partidpación de _la 

colectividad en las transformaciones sociales. Contribuyó 031 desarrollo i~leg°~1 de 

los núcleos de la población y realizó la asistencia tradicional; 

En 1978 ya hay más escuelas queyabajaban ~~ ~cenci~t~ra c~~_ 1<li;'p1Íolnes de 

estudios que prevaleció en 1977. J=>ara 1979, 01tota1 Ci.EI 1cis0';i:u-;:;1~s'cie :Trabajo 

Social fue de setenta. las cuales hablan s~r~ido 6'bm() ~efl~ji;··¡;~·Í~s ~6ndiciones 
socio- económicas de los Estados del pafs en qlJ'~ i¡;¡; ~·~~~,~~~;>ióJCJ Chiapas y 

Quintana Roo no contemplaban aun ra· disciplina escolar. :.:.:," ... ,. '• 

G) La década de los SO's: 

En el pafs hubo transformaciones socioeconómicas y_~~Üti~~~la "Modernización 

del Estado". buscó una estructura social. Se tomó el proy·e-ctó 'polltico neoliberal 

económico. El propósito, la instrumentación polltica, ecC>m'.imi~¡,i y social nacional y 

vinculación con el exterior. Hubo la liberación comercial y la privatización de las 

empresas públicas. Apareció el Plan Nacional de Desarrollo para vencer la crisis. 

·' 
1 E\"angc11~ta. Eli. l listnria dc..• Trahajo Social 1.•n :-...1Cxico p. l OJ 
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El Trabajo Social se consolidó como la licenciatura y la disciplina cientlfica. Hubo 

ya los estudios de post- grado (la maestrla y el doctorado (En Nuevo León) y las 

especializaciones con el grado de construcción teórico- metodológica y préctica. 

Para 1981 hay diez escuelas de Trabajo Social de licenciatura. La enseñanza 

de trabajo es Impartida en un 60% por escuelas privadas, por la SEP, l~a STy 

PS y el DIF. El 40% corresponde a las universidades del pals. 

Por otra parte, con los terremotos de 1985, la carrera tuvo más augl'3,:c~a~c:Ío'º1os 

estudiantes y egresados ofrecieron su servicio, tan eficaces f~eron ~~e.Ía ENTS 

recibió una placa conmemorativa, por parte del entonces Presidente d~:México'. el 

licenciado Miguel de la Madrid, quien felicitó a todos los del plantel que participaron 

en los sismos que afectaron a ra sociedad mexicana. . ,. ·: · 

Cuando se creó Trabajo Social, se tuvo la idea de hacer la intermediación entre 

los solicitantes (ciudadanos) y los prestadores de los servicios (instituciones) y con 

la información de las necesidades básicas. Cuando se desarrolló. e .identificó a 

Trabajo Social, se percibió en una dimensión ideológica, poHtica. En la primera, su 

función y aptitud se enfocó en funciones a la sociedad; la segundél engrandeció la 

imagen de la licenciatura. Delineó y perfiló las poUticas sociales pa·ra su proyección 

y el desarrollo en ras actividades. Centró las funciones para operar en instituciones 

y organismos sociales. Su formación no se conformó con la solución de problemas; 

en algunos casos amplió y mejoró las politicas de otros profesionistas. Asl algunas 

instituciones hicieron procesos en grupos como a particulares. 

'"En la relativización de la problemática social y para operar en el control o la canalización 

programada en los conflictos emergentes" 32 

H) La década de los 90's: 

Antes habla hay y aun existe la idea de que los trabajadores sociales resolverían 

los problemas a ra población, cuando sólo pretendlan asentar algunas bases para 

el control del conflicto social. La creencia se expandió y trajo confusiones para la 

profesión; porque cuando la gente acudla a un Trabajador Social y le solicitaba un 

servicio; si no surtía efecto, lo culpaba del fracaso. Por ello, se organizaron las 

funciones especificas; las ramas sociales relacionadas o para colaborar en unión: 

así se aclaró a la gente las verdaderas actividades y funciones de un licenciado en 

Trabajo Social. 

'.! Al.i: .._·,n. :--.:urbcrtu Asisll:'ndu o asistcncialismo 
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Las pollticas sociales mejoraron en partes o la totalidad de las probleméticas que 

afectaban. las situaciones. Estas se organizaron Pªl"CI EO>vitarfutu,..;s conflictos. y la 

pérdida del control total, donde. la gente :.se involucró. Se dio. respuesta a las 

necesidades. · ·" · 

En los últimos a·ñas la prÓf~sióll d~Trabajo Soéia1; trató de ser considerada en los 

procesos sociales (econÓmic6, ~llÍi~C>; ·c~lt~~'i.3~.' .;.C:t~~tivo's, e;,tre otros) Por ello, 

sus egresados formaron dos dirnensio;,es. la pí'ófesiC>n;31 y la Ideológica- polltica; y 

tener las condiciones de interven~iÓn con,1~.gf3~t~eid'3ntificar las circunstancias 

sociales (estructuradas, coyunturales) y los elementos a tratar. El Trabajo Social 
- . . . . . 

tomó importancia, conforme lo requiñó la situación económica, social y polltica de 

México porque se necesitó una profesión que efectuara los procedimientos y los 

acciones con respuestas eficaces a las necesidades y los problemas de la realidad 

social y asf se auxiliaré a los gobiernos en tumo. 

El Trabajo Social caracteñzó los servicios para beneficio de la sociedad, fueran 

generales o especificas, según la institución. Supieron cuales son los viables o 

centrales destinados para la sociedad; y los proporcionaron de un modo adecuado 

y enfocados a la institución. Asesoraron a las personas al dar los servicios.: hubo 

unos restñngidos, porque la gente solicitó una orientación, (psicológico o similar) y 

no un servicio económico. 

Trabajo Social se caracteñzó en la modernidad. donde se usó la profesión para 

solventar los intereses económicos y politices de los sistemas soci.~les.En·México 
se desarrolló con carécter contradictoño: la profesión no se separó.del. Gobiemo

Estado. Si bien, surgió basado en las actividades de Asistencia Social, el campo 

laboral se extendió. Para beneficio del pafs, los gobiernos y unas instituciones ya 

crean el érea de Trabajo Social. Una vez que Trabajo Social detectó necesidades 

bésicas de la gente y proporcionó los servicios adecuados, influyó para que ésta 

tomara conciencia de lo conveniente que es la organización. 

En 1996 salió el nuevo plan de estudios en la UNAM con materias espec.fficas y 

vertientes: La Gestión de instituciones sociales y administrativa: administración. La 

planeación. la evaluación de las pollticas, los programas y los proyectos sociales. 

El grupo. trabajo social con grupos. Socio- comunitaria, acción social para todo lo 

comunitaño. Académica, construcción y divulgación de los conocimientos. 
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El Trabajo Social debe acompañar y apuntalar, todas las demandas populares, 

asi como una mejor búsqueda de la ampliación de aquellas politicas popÚlares, y 

que den repuesta a todas sus demandas y las necesidades. 

El Trabajo Social laboró con los sectores sociales (de bienestar social), 'apoyado 

por las instituciones. Sus egresados le dieron las alternativas para las soluciones y 

contribuyeron al fortalecimiento de la gente, (Las organizaciones)h3s ,instituciones; 

con la prestación de los servicios y los recursos. 

I)~: 

Hoy se ha tratado de caracterizar en la sociedad, que los, trab~jadore,; so'cil!Íles ne) 

serán los encargados de resolver cuantos problemas se present~ro~,>~~'ést;; que 

no siempre se tendrán los medios necesarios y suficientes pa~''ci~~~sc>i'ucÍones a 

las circunstancias, ni tratarán de darles "todo" a la població1{ pc)r~~.;;/~.;;rá eÍla la 

encargada de organizar sus actividades para su desarrollo autóno~o.:,, 
Hoy quienes son trabajadores sociales, han colaborado con otrc)~'píC>feslc:mistas, 

para los distintos depar1amentos en instituciones públicas y privac:1_á's:, y ell!Íbor~do, 
analizado, examinado o evaluado: entre otras actividades, 1c:ís"p1ariés; proyectbs o 
los programas sociales. 

Independientemente de que los trabajadores sociales ,tengan el deber ético y 

profesional de proporcionar las alternativas de solución, deberán concientizar a 

la gente, y asumirá el trabajo en beneficio de ambos. Serán los profesionales 

capacitados para los requerimientos y procesos orientados al desarrollo social; 

y una actitud integradora con una postura pluralista, liberadora y emancipadora, 

para evitar los retrocesos sociales. 
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IV. Métodos y técnicas de Trabajo Social: 

A) La investigación aplicada: 

El profesionista usará el método cientlfico y contendrá elementos que indiquen a 

la población los factores que afectan a la sociedad. Con sus conocimientos que 

ayudan a intervenir con la sociedad estudia cada circunstancia. Un obje,tivobásico 

es el diagnóstico, con él puede aplicar las estrategias para una solución. ,· 

Para ello, el trabajador social esta en la comunidad o la.i~stltudó~. Con.sulta y 

recoge los datos de los involucrados o la inform;:;ción que nede~it~ y I~ registra y 

hace recorridos de las zonas. Puede tener Una reiaéión con la s?dié,dad (~ea rural, 

urbana, cientlfica, etc.) Su trabajo es dire~t~ y ~n· I;¡~ ~pcioíl;;s 'Para . frábaj~r. 
Incluso conoce a las personas para intervenir en'd~te..;,:,inaciC. c'cii1m6to .ci~e aportan 

elementos para la solución. Son como lideres que O:.ovm.Z~n. ~;la;g~nte eon las 

actividades en favor de su comunidad. 

Con ella indaga que partes influyeron en conflicto. Entiend~ la l>erte'..:iEI fases que 

intervinieron en el conflicto social, halla las soluciones para los. probi~ma~: Ya han 

existido los métodos de investigación, donde un trabajador social ha-ce-·el trabajo 

de campo con la población o comunidad para los estudios especificas: y usa los 

instrumentos para conseguir los resultados efectivos. 

Bl Un diseño de investigación para el trabaiador social: 

En el marco teórico elabora y especifica las leerlas relacionadas con la realidad 

social para su intervención. Establece los limites para un resultado más exacto. 

Sirve para atender un conflicto de manera más especifica. Cada circunstancia 

tiene una situación diferente, pero eso no quiere decir que tenga que elaborarse un 

mismo marco teórico para todas en general. Lo anterior sirve para tener una idea 

más ciara de la situación que se quiere tratar. 

En la constitución del equipo reúne al personal y los recursos para la soiución_de 

los problemas. Entre más especifico es el equipo, mayor efectividad tiene el 

proyecto social. Cabe mencionar que no cualquiera puede ser apto para todos _los 

servicios que necesita un trabajador social. Hay gente que no puede entender una 

determinada circunstancia, por lo que el profesionista, debe tener cuidado en elegir 

a sus integrantes para un determinado trabajo. 
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Respecto a la Coordinación de tareas: Especifica las actividades, los servicios o 

los recursos. Cada acción no se mezcla. y está acorde a las personas según. las 

aptitudes. Cada miembro tiene una actividad especifica donde desenvolverse, 

porque hay personas que tengan determinados conocimientos, mientras que otras 

no tengan ni siquiera una idea del asunto que se quiere tratar. Las aptitudes son 

muy importantes, porque no todos pueden ejercer las actividades,. sino las· que 

estén acordes con sus conocimientos. 

En la elección de los Instrumentos elige los Instrumentos establecidos y ·acordes. 

para la situación social, para intervenir profesionalmente. De nada si..Ve.·poner en 

práctica determinados Instrumentos, si la información recibida no ayuda 'en nada a 

solucionar el conflicto. Cabe mencionar que los instrumentos son u;.. a\íxillo; para 
' .~. 

tener un conocimiento del problema, pero también ayudan a .mejorar..el. percance 

que sufrió algún ciudadano, grupo o comunidad. 

Con la organización del material de consulta y la investigación: Organiza toda la 

información, con orden lógico y coherente (sin contradiccióries ·a·· c:lai;;s· Ínexactos) 

asl no estropea lo investigado en el estudio de campo OJn;titucional/E~'.~n caso 

parecido al anterior, con la diferencia de que el material, y la investigación, ya están 

de manera organizada. . · , . ··'· "' e>;'•, . 

Hará la determinación y elección de la muestra: Serán los resultado~:deÍ'estudio y 

los grupos. Son exactos y se clasifican por magnitud. Determina los,tundS:,,.;entales 

a intervenir. Selecciona las muestras elementales para mejorar la circunstancia. Si 

los resultados tuvieron efectos negativos; analiza porque no' fue~on efi~ces. Es 

fundamental esta actividad porque se sabrá si hubo éxit~ o no/e;¡'¡ la s61ucÍón de 

una determinada circunstancia, en la que intervino el trabajador s'ocial. 

Para las actividades calcula los costos por realizarlas ... Para el 'mejor manejo de 

las finanzas de la institución hace buen uso de los recursos para la sociedad. 

C) El trabajo de campo: 

Es cuando la institución requiere de un estudio para la detección de un conflicto 

social. Para ello, el trabajador social debe. utilizar instrumentos adecuados y se 

asegura cuales serán aptos para su .estudio social e indaga el procedimiento, asl 

como de las investigaciones que debe seguir. 

Debe estar preparado para estar en contacto tanto en la comunidad como en la 

institución. para la realización del estudio. En la comunidad conoce el tipo de 
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población, el nivel socioeconómico y los servicios disponibles. Si hay grupos los 

clasifica de acuerdos a sus 6aracrterlsticás. De ser posible eri lapoblaclóri, ve el 

número de integrantes, caracteorl¿ticas y si viven por sectores. Sobre la instÍtución 

se refiere a los estudios que ~a rá y ~~b~r ;;onio intervenir eri las oorT'lunidades, que 

instrumentos necesita y .analiza° los servÍ~ios7Ya ~:Cm 113 obten~ión y recopilación de 

la información, regÍst~.1ofi dl3tos im~ru;.'ité~para 1~'i~stitució~· y. a~I int~r\/enir en 
• . • . ·'" . -. . o • -:.-,· · , •• --·. , , ~.- -'' - " · -. , •. ,. · ·- .-.-o - ;''-- - .' ·.,-._,;·o ' .·'. '·' --· ·-· :. - .. ·,<e • 

D) Los Métodos~ 
Son elementos que'e1'pr0fesion,;I usa de acueféio con 1l3Instituclón y la actividad. 

Uno será el proyecto espeé:lfiéo. Disponeun m~jcír ~~r6arT'llento con la sociedad y 

organiza los aspectos, sean éstos sociales', educativos, salud o cooperativos y 

tiene una . idea sobre como transformar. una estructura social. Con él manifiesta 

datos como el lugar de intervención, las fechas, los objetivos, los periodos y las 

personas para participar, la institución, el personal y los recursos disponibles: y un 

antecedente de las problemáticas a resolver. Todo lo organiza coherente en un 

escrito no muy extenso y con los datos más exactos para un mejor resultado. 

E) El esquema metodológico: 

El proyecto seguirá unos pasos. El esquema metodológico es el primero. Donde 

diferencia cada parte que lo conforma, hace énfasis en los puntos relevantes. para 

intervenir con la gente. Cada parte seguirá un trayecto; sin contradicciones para el 

desarrollo del sector o comunidad. La metodologia será.lógica. 

Con la Metodologla de acción hay un estudio de la situación a iritenienir; Elige una 

comunidad o población. Analiza la problemática y,1a;i:iil3g~Ít~cf'ci"".1os sucesos·y 

valora las necesidades {los recursos o servicios) qÚe tar;to'.aféé::tan.'á'la población. 

Detecta los problemas fundamentales y p~ogrcirn~. la;; p6'~1t)1;is' si:.1ü;:1C:i~es para 
. -, '_.: _, - - . ' ' ·. .. -·· 

disminuir la problemática. 

En la Programación especifica las actividl'lcié~ ;,¡ des~rr611~r. t6ma en cuenta las 

aptitudes. pues no podrá intervenir en todas porque hay campos que no domine 

de todo para beneficio de población. Determinada la programación, procede a 

ejecutar las actividades directas con la población; es un intermediario entre ésta 

y la institución para equilibrio en beneficio de ambas. El objetivo es transformar 
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un conflicto en solución segura. Evalúa la metodología; Estudia los resultados 

para la ejecución de programas destinados a mejorar calidad de vida. 

Si los resultados fueron adversos estudia las causas detalladamente para saber 

donde estuvieron las fallas. Sirve para realizar las actividades donde ·indica los 

tiempos. lugares, gente y recursos. Es un conjunto de actividades.clasificadas por 

parte de las instituciones para el beneficio de la sociedad.':··organizaa. quienes 

participarán en una acción, así como los recursos, los servicios, _etc.' _El objetivo es 

que las actividades se harán en los tiempos programados. 

""(Programación) Conjunto de procedimientos y técnicas que se utilizan ~ara racionalizar y ordenar 

las acciones operativas necesarias para realizar un programa. proyecto o un conjunto de 

actividades, con vistas a alcanzar unos objetivos .. 33 

También esta el Foro o seminario: Asistiendo a uno de éstos, este profesional 

consigue la información breve y especifica de otras personas destacadas en un 

tema, que le facilita la información especifica y útil para un estudio de cualquier 

indole. 

F) Otros métodos útiles son: 

La planificación le ayuda a evitar incidentes. Es un equilibrio de lo obtenido, para 

un mejor servicio. De no tomar las medidas necesarias, todo lo programado se 

queda en retroceso. Toma en cuenta el material disponible. Con la planificación se 

han logrado ejercer muchas actividades. Ya que ayuda al trabajador social a tener 

organizado su trabajo. Con la planificación esta todo ordenado, las activid_ades son 

especificas y se cometen menos errores, ya que todo está calculado con:ex.;.;titud. 

Con la organización pone en orden para la institución, los servicios, los recursos y 

las actividades adecuadas según las necesidades. La organización tiá servfdo para 

poder ordenar todo lo que se quiere llevar a cabo. Es imp0rtante ~ue'el trabajador 

social logre una adecuada organización en sus planes de trabaJo,·';~rque de lo 

contrario, no esta demostrando su vocación como profesionista; 

En la Coordinación diferencia las funciones. actividades y ·personal. Detalla las 

decisiones para laborar con las personas bajo su supervisión. No tendría sentido 

que el trabajador social. se llamará un profesional organizado, si todo el trabajo 

que planea desarrollar. no esta bien coordinador. La coordinación ayuda a tener un 

orden en las acciones y aptitudes. 

·.~ Andc:r Egg. E:.-c4u11.:l IJkcinnotrin de Trabajo social. I'. 241 
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En la dirección lo hace con sus propios planes, programas y proyectos, tanto en 

las comunidades como en la institución .. SI es una comunidad •. p~ocede a .. la 

efectividad que la institución le enmendó, Si elaboré> proyectos o p;:Qgramas toma 

la dirección y la capacidad. Con la dirección se demGestra si 'el tí-abajado~ social es 

capaz de ejercer una determinada a'cción social. . . ,) .;·: ·:·'' '' •.. 

Existirá el Control en los procesos realizados. Las actividades~s~n·dE'lstinacla5'a 
un resultado productivo, sin desorganización ciocumenta1·~.'~~;;e>~a1.j::>ispone de 

los recursos, asl como el acceso a los servicios y E)1 pe~o;:;ai adec;;'.,;,¡~~~El,control 
es importante, sirve para mantener en orden 1a5' '1ab.:i~es 'dE)'ui:.él' determinada 

actividad. A diferencia de la coordinación, el controi'es de modo pe~sonal, mientras 

que en la coordinación, tiene que hacerse de manera'córíjunta. 

G) Estudio exploratorio: 

Ayuda al contacto con la realidad, donde hay un desarrollo del conocimiento a 

la acción. Reflexiona aspectos del mismo. Usa la observación, los recorridos del 

área, entrevistas. Se identifica con quienes interviene para relacionarse y lograr 

información para recabar. Entiende los comportamientos y las reacciones de la 

gente, los intereses (individuales y colectivas), precisa los distintos aspectos que e 

configuran la realidad. Ubica las cuestiones de la gente. Analiza los· aspectos, 

(geográfico, topográfico, etc.) En lo económico, ve la producción, la distribución y 

el consumo de los bienes y servicios. En lo social estudia las relaciones personales 

en la organización social. Entiende la autoridad y las instituciones.del gobi.emo, y 

estudia las ideas y pautas de los comportamientos y sistemas de valores. 

H) Las técnicas: 

1,- La entrevista: 

Cuando un trabajador social desea conocer los datos bá!iÍÍ~s. dEl una situación, 

escoge a las personas de modo general o especifico. L~s ~ririieras s~~ cu.,;lquier 

ciudadano y no importan las caracteristicas, (edad. sexo'. cla~e 5'óciai) 10'1m~ortante 
son las respuestas para un estudio concreto. En las es.pecificas·ellge determinadas 

personas con requisitos, porque aportarán elemento's. o. c6n.ocimientos detallados 

que otros no tienen; (grado de estudios, residencia. o su desempeño académico o 

profesional; entre tantos, factores) 
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""La entrevista es un contacto Interpersonal qu!3 tiene por objeto el acopio de testimonios orales .. 

2.- El cuestionario: 

Sirve para la investigación especifica. Este instrumento tiene preguntas hechas y 

posibles respuestas: Para funcionar elige a las personas en.general oéspecifico. 

Una vez contestados verifica los resultados. Clasifica la pregunta 'y la ·respuesta de 

manera estadlstica. Logra investigaciones cortas y rápidas. Recolécta los. datos y 

acumula la información por temas, situaciones o problemas: Con :·,~5:.p~egÍ.mtas 
elaboradas mide los indicadores o categorias y analiza el dis.eño de i;,~estig~ción. 
Introduce y profundizar el problema y los relaciona con la información que logró. 

""Es un Instrumento que aplicado en forma masiva. forma parte de la técnica de la encuesta; la cual 

se utiliza para la recolección de datos y la acumulación de determinada información acerca ~e un 

tema o problema de Investigación. 

Consiste en un conjunto o formato estandarizado de preguntas que se miden ciertos Indicadores, 

categorías y/o variables establecidas en un diseno de Investigación."" " 

Entre sus principales elementos se encuentran: La presentación: nombre de la 

institución, explicación del objetivo, domicilio de la institución, fecha y un número 

correspondiente (folio). La explicación: texto explicativo a las personas de cuales 

son los propósitos o circunstancias, que solicitan la aportación de las respuestas. 

Instrucciones: Indicaciones que sigue encuestado para responder las preguntas. 

La instrucción debe ser precisa para la confiabilidad y validez. Las preguntas: 

surgirán sobre cuestión del problema y encaminadas al análisis del mismo. 

3.- Diagnóstico censal: 

Sirve para recopilar información de modo general o básica de la población. Según 

el caso usa los siguientes indicadores o datos: parentesco, sexo, edad, estado 

civil, escolaridad, ocupación, lugar de nacimiento, ingreso.faníili~·~; etc. Su utilidad 

ayuda a resolver el problema con la información báS'ica Ém sectC.r·;:; c0!11Unl.dad. 

Con él actualiza la información, no es obsoleta, decide las ac'c1~'r1'és:·Pára:efi~cia 
'·' ,·;~"' ' .. ' . 

puede trazar algunos mapas y las áreas para recorrer. . .;.: .•:e:,•· , .. :' ... : 

Descubre lo acontecido, las necesidades y los problemas de. la ·sriciedacl; Es un 

estudio, donde hay una programación y realización de las a·cciones:'.Es' el primer 

acercamiento sistemático- global para un caso. Y tiene la visión de lo acontecido 

... G:ir.t:a ;\lc.-cado, 1\.-io :\.1armal de técnicas de investigación. P. 113 
'~ C.:istro. Isabel Cuadcn1ns de P.-áctica cornunita.-ia p. 26 
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en una problemática· (económica, polltica, etc.) Elabora un estudio exploratorio o 

descriptivo, esclarece las• carencias. y· necesfd.ades; y las. potencialidades y los 

recursos para el uso. Concreta· acciones. para los planes; programas y proyectos. 

Fundamenta las estrategias y las necesidi.des· para los interesados •. 

.. (Olagnósti~)- ~I pr~lmteri-to -p~r" ~~ -·.cU·~~·.~~~~'. -~St~_bi8~,.1a. natura_leza Y. la ma_gnitud _de las 

necesidades y problerTias ~ue-~fecta':'' ~rasP~~-~>_~-~lo~'o:~!tuaci6n ~4'.' la .reali_dad_s'ocial, que es 
motivo de estudio- lnv1'.9stigación-eri ~1sia'-de_ la -~·;.og~·'!'-~ción_-·Y _re~uZa-~i6n ·de __ üna -~_cci~~.; ' 6

: • 

: '· .· . 
5.- Crónica de grupo: . · · · • • . .. ··· 

Esta técnica es usada en diferenteicasos y:se ~pli~:~6n'los p~~-l~dores,.; el 

personal de trabajo. También se le co11oce conio mlnuia.~e'tr0b,~jq~~ bltf,c:i>;.a' . 
.. En ella, se describe los asuntos a tratar (ord8n d81 dla)/el Pian·de·ace·1ÓrÍ: 1aS·aCuV1da;des·,-·tareas a 

realizar y acuerdos, el desarrollo anaUtlco y cro~~lóglco .'d-~ l~;·r~u~lÓn/i.;,h,~';;·d~ en: c~érliB· 1~ ·opiÍiión 

y participación de los presentes'" .. 37 

Es útil porque ayuda al trabajador social a te'nera
00

'1a ~a;;C>:1a:~ecc)lección de·' los 

datos importantes y registra la información bá~i~.Di~e~~/~l~bcl;:;:, los procesos 

de la intervención para futuras investigaciones y 16~r¡,;r u~~·siste'matlza6ión .•. 
~-·:.: --' •• ·- _, .,._ •--· -•-·;:-¿" •",T • • _.~ • ·- -~- ···- - ' 

La información es cronológica y clasifiéadél:desi:le;e1,iciiclo,'.dela sesión hasta 

terminar la reunión con los grupos. Analizá la sesióJ"l pára 'mejorar las ElctiÍtidades 

en los procesos de enseñanza; dónde sE!pue'd'erfe~pres~~las'solSc\o'ne.S; Hace 

los planes de acción; anota las tarea~. ·cc)misi6ne~ y acue~do; que llegó el grupo. 
.. . ' -~,-· ". -· --· . - .- ' . .. . ··-· _, - ,.._ '"' "- - -

Señala las fechas, los lugaresy los responsables para las sigule".te~,_crónicá_s •. 
-.:·:~:'. -·\::':-: ·. '- - \.--;__.:_·" 

6.- El Diario de campo: 

Es un cuaderno de notas, para reali~ár una ÍnvE!~tiga::ión'. IJ(;nde s~ 'registra Íos 

datos ocurridos en una población (hora~ fec~~. l~gar () c:¡IJleñei; il"ltervinie~n),. lo 

sucedido en las acciones, los resultados y IÓs objetiv~s .;• el;;.tx;;:~/~eglstra las 

observaciones hechas y experiencias con Ía CC>m~l"lidad:Ce(g'¡{¡po•o'1a:lnstitución. 
Describe la cronologla de los hechos regist;.,,do~fl:a)nforrr;~C:iÓIÍ e's ~bJetivá y 

capta los sentidos percibidos. Ayuda a reproducir: lo sÚcedfdo y. Captado del 

entorno social. Conocimiento de fenómenos y·_comprensiólÍ:de. las.problemáticas. 

Estructura las observaciones e ideas por escrito. 

'" I.bidcm. P. 35 
"lhidl.'m. P. 12 
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"'Es un Instrumento de investigación, social, mediante el cual se registran las observaciones 

efectuadas y las experiencias vividas durarite el proceso de Interacción con la comunidad· 38 

Cabe señala·r que en el• diario de campo, el trabajador social debe anotar sus 

acciones y comentarios. No emite conceptos personales o juicios de valor surgidos 

del mundo exterior. Relata hechos desde los puntos de vista de los sujetos de la 

intervención Y. el profesional. El registro es descriptivo sin perder el contexto .. 

Analiza la _lectura con el apoyo de la evaluación o sistematización •. Anota . Jas 

observaciones en el campo de trabajo. Con la observación, ve cada detalle .de lo 

sucedido (personas, comunidad.), la conducta y el modo de gente~ Lo memoriza 

para posteriormente registrar más datos. 

7.- Las fichas: 

Actualmente ya no se manejan mucho, ya que la compu_tado~ y el 1riú~r..;et, ·las 

han desplazado, pero hay quienes las siguen trabajado. Son de utilidad; porque 

archiva información corta y especifica de datos, personas y sucesos relevantes; La 

recopila para su investigación. Describe otras fuentes documentales · (libros, 

revistas. periódicos etc.) La ficha ayuda a localizar rápidamente úna obra; y se 

harán comentarios. Existen varios tipos de ficha. 

"Es un Instrumento muy útil para preparar exámenes. exposiciones orales y sobre tod0 trab6jos 

de investigación; ya que permite organizar el material seleccionado y conservarlo para usoS• 39 -

Las fichas deben registrar principalmente, el nombre del autor, apellidos, ·mulo de 

la obra, lugar de edición, pals, año, editorial. páginas. Pueden ser bibliográficas o 

hemográficas (periódicos y revistas). pero los Utulos de los reportajes son'"entre 

comillas. Algunas pueden tener características particulares como son· el volumen, 

ramo o expediente de un lugar. Estas son tan solo algunas principales fichas que el 

trabajador social puede laborar en sus actividades. 

"Son instrumentos que . . . utiliza para recopilar información de tipo teórica de acuerdo a 

determinados indicadores y variables. concentrada en documentos para ser analizada en una etapa 

posterior""º 

Por lo anterior hay una buena administración de procedimientos ya desarrollados 

para las instituciones, es importante que los egresados sepan usar las técnicas y 

los métodos, para que gente que pidió intervención quede satisfecha. El propósito 

'" lbidem p. 9 
·"' CUzarcs. Laura Tt.•cnicas acluales de lnvestigaeión documental. P. 65 
""Cuadernos de PrUclica comunitaria pág. 27 
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de las técnicas es tener los resultados· benéficos para las partes solicitantes (la 

sociedad) y la institución. 

Con el estudio de la realidad, se conoce las caracterlsticas de la sociedad 

(general o particular), sus problemas como la falta de servicios básicos, el ·nivel 

educativo y cultural etc. Deduce los conflictos internos (pandillas, violencia familiar, 

etc.) Con la programación de las actividades, Se logra que sea la gente quien tome 

la iniciativa de participar para su propio beneficio. Realiza su trabajo profesional 

racional. Toma la proporción y el equivalente de lo disponible, tanto en los recursos 

como en los servicios para las personas. 

1) Algunas actividades del Traba!o Social: 

Si es ejecutor de pollticas sociales estimula a favor de las relaciones ·cooperativas 

ya sea con las instituciones o los grupos. Para las eventualidades, considera los 

distintos elementos y las condiciones de la sociedad. Analiza el. conflicto a tratar. 

Se basa en los momentos que pasaron las personas para_ tener las· bases 

adecuadas. Usa los métodos para intervenir en las circunstané'ias sociales pero 

cabe recordar que no siempre surtirán igual efecto en todos los casos; 

Se basa en un autor y reflexiona la conveniencia de usar o no ·algunos métodos. 

Investiga las partes, entiende las fases y halla solución, Da al.terr1ativ~s de' solución 

y concientiza a la gente para asumir su trabajo para su propio_benefici~; Detalla las 

interpretaciones del connicto y evita los retrocesos en la sociedad: _::. 

Enfoca y ubica las actividades al bienestar de la- pobla~lón;· Pret;,.nde un cambio 

profundo en desarrollo de la sociedad. Puede haber.transformación revolucionaria 

debido a los cambios radicales de las ··personas. Habrá actividades que no 

carecerán de los servicios básicos; 

Hay gente que no cambia su mod;;; devida o actividad productiva; y cuando los 

funcionarios quieren altera_r su o.rcl;,.n- s~cial, no está dispuesta a los cambios; y 

establecerán un acuerdo para no~afectar a dicha sociedad. Existirá otra población 

que aceptará los cambios -~ara el c:lei~~rrollo sin alterar el orden social. Los cambios 

no influyen. Independientemente ele la· organización, el trabajador social tendrá la 

facilidad de intervenir en una determinada realidad social y trata de que la gente 

acceda a un nivel de vida mejor. 

El trabajador social al implementar politlcas sociales demuestra a la gente como 

organizarse. Canaliza los servicios de las instituciones para la sociedad, pero no 
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siempre logra los servicios. Debe tener un directorio para canalizar a la gente a 

otras instituciones. Incluso consulta los derechos de la Constitución. Diferencia los 

servicios concebidos a la población, sin distinción de personas, para satisfacer las 

necesidades sociales (como educación, salud, empleo, etc.). y los solicita.tanto de 

manera cole~tiva como individual. En las instituciones con servicios disponibles, el 

trabajador social puede realizar las siguientes actividades: 

Ser un Informador y saber la funcionalidad de las instituciones, departamentos y 

actividades, los altos puestos de funcionarios. Lo aclara a las personas. 

Como orientador da una información simple o especifica del asunto, y los guia a 

los departamentos o con los funcionarios respectivos para algún servicio. 

De ser coordinador supervisa los servicios. Clasifica los recursos y el porcentaje. 

Sabe si fueron aptos. Despeja las dudas a la gente como al personal institucional. 

Como hay servicios sectoriales en la población, el profesionista tiene cuidado al 

otorgarlos. Atiende los problemas especlficos para acabar con problemática que 

afectó a la gente. Son servicios finalistas porque los problemas no se resolvieron 

a tiempo. Existen los servicios de emergencia en los casos de desastre social o 

natural (temblores, etc.) El trabajador social, prepara los servicios que necesita la 

gente en un imprevisto. 

Con un estudio de las necesidades de población, entrega un informe detallado a 

la institución. toma las medidas favorables - para la gente; los servicios no son 

permanentes. Da una respuesta satisfactoria ·para las demandas y qué población 

tendrá acceso. Hace un equilibrio al otorgarlos. Garantiza el buen uso y el acceso, 

par-el la confianza entre la población y la institución. Asienta las bases sociales para 

la gente y la existencia de los servicios. Realiza las investigaciones de campo. 

Analiza donde estaba estancada la situación conflictiva. Sabe quienes tienen 

acceso a los servicios, unos necesitarán ciertos requisitos (datos). 

Otorgados los servicios, la institución debe confirmar y evaluar los resultados. El 

trabajador social usa instrumentos para corroborar datos, (encuesta, cuestionario, 

etc.) Se redactan las preguntas claves para los datos exactos y detallados en la 

información. Obtenidos los resultados los compara; no habrá faltante o sobrante, o 

bien indica fallas. Sabe si hubo uso indebido del servicio, o son canalizados para 

otras situaciones. Aqui puede ser un supervisor y verifica la efectividad de los 

recursos y los servicios. Coordina las actividades del personal y las funciones en 

beneficio de la sociedad. 



El progreso de la sociedad se ve conforme disminuya la problemática. Si se 

radicó, el servicio dio buenos re~ultados. Si húl:>o un retroceso, analiza la situación 

y busca otra solución inmediata con quienes lnte..;,Ínieron en la in;titución. 

En Ja institución desarrolla las acciones' como la" preventiva o la asistencial. En la 

primera prepara con anticipáción 1C>s,recurso{'Aci.:ia E!;, los problemas especlficos. 

por las circunstancias inmediatas. inH~ye' en;Ía ~blación y toma las actitudes de 

cooperación mutua para evitar ~nsecuen~ias:', (epidemias, delincuencia.) Advierte 

e informa a la sociedad, las consecuencia~ cié dichas medidas. En lo asistencial 

ayuda cuando ocurre un hecho imprevisto. 

En las funciones asistenciales es una ayuda saludable (tratamientos médicos, 

ayuda no tan urgente) El profesionista en las Instituciones públicas como privadas. 

apoya a la solución de problemas. Solventa necesidades a personas marginadas 

de los servicios indispensables. Por medio de reuniones, con un objetivo especifico 

y por tiempo limitado. A través de la supervisión con medios de un organismo 

especifico. El trabajo es en equipo y con condiciones para un buen desempeño. 

Implementa las politicas sociales. Comprende las magnitudes en la prestación de 

los servicios sociales para beneficio, y no en retrocesos para_ el 'desarrC>Uo. Para 

entender a la sociedad, debe saber la Constitución Politica;' l;;.c1~;,;~hos y las 

obligaciones. Las normas que rigen al pals. No es erudito en I~ CÓnstitución, pero 

es indispensable tener los conocimienta's para compren'der~,1()!;; acon'tecimientos 

sociales. Si no tiene idea de los derechos otorgados por la ,C.:l.nstitución, no tendrla 

sentido su colaboración, no es apto para saber que son lasgá,rarÍtlas individuales. 

Sus pollticas sociales son canalizadas en la atención de las necesidades, según 

el caso, grupo o comunidad. Con ellas hace un estudio social y ,distribución de los 

bienes y los servic:ios. Atiende a la ciudadana con la asistencia (socorro o 

preventiva) o de promoción social. 

Estimula en las personas a tomar la iniciativa de realizar lo benéfico; y analiza y 

diagnostica la situación. Con los métodos orienta la bÚsquE!da_de .'nedlos y dispone 

la solución de los problemas a los beneficios y los procesos en' la sociedad. Usa 

los métodos y su propósito es ir más allá de la experiencia práctica ocurrida en las 

acciones. Existe la coherencia de que lo desarrollad.o para· una· adecuada 

coordinación operativa y las medidas aprobadas no tendrán descontrol. 
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Con el progreso autónomo en la población independientemente de la relación con 

la pres~ción de los servicios de las instituciones. Fome~ta el ·esfu.erzo hecho para 

conseguir los logros y prevalece la confianza para el des~;rollo de 1/3 gente'. 

J) Especialización del traba!ador social: 

Muchos ciudadanos conocen las funciones del Trabajosói:il)Í :¡,¡un ,,;iv~l_técnico, 
y creen que son similares en la licenciatura. Académicos'y:a~toies:(es~eclali~dos 
en Trabajo Social), diferenciaron un nivel del otro. En -1C;~:go;s;'.-1a ci'irectóra de la 

ENTS, la maestra Nelia Tello, llevó a cabo unas medidas p~ra Í3c1élrar ala gente. 

las caracterlsticas del licenciado en Trabajo Social. 

Un cambio fue en el servicio social. Los egresados info'rman a la ENTS en dÓnde 

prestan sus servicios y las funciones especificas a desarrollar. SI_ la __ Institución no 

valora los conocimientos o aptitudes del alumno, y le encarga actividades que no 

tengan relación con su formación académica, por ética el estudiante debe cambiar 

de institución. 

En la actualidad, los egresados se han esforzado por_ levantar la imagen de la 

profesión, e incluso presentan proyectos sociales a las instituciones; otros ya 

ocupan altos cargos en la administración pública y los_sectóres privados. Asl se 

ha ido reconociendo la profesión para el progreso del pais y la profesión. 

K) Funciones del trabajador social: 

Son las relacionadas con las áreas sociales. Su participación es en la medida de 

las circunstancias. Si su colaboración no es valorada, debe reorganizar sus planes 

laborales. Es Importante que antes de intervenir en las actividades de la l_nstitución, 

haga la investigación y un análisis de la participación. Cada función es especifica·. 

No las manejan 100% pero tiene el conocimiento mínimo para poder intervenir: 

Cuando este profesionista instruya a las personas con altematl~a~- parél- una 

solución de un conflicto y tome una decisión en las dificultade~ para qu.;,- Ótros no 

decidan, es educador social. Aunque tiene los conocimientos pélrél:Ía re~olu~ión, 
quiere que la gente proponga las soluciones. La educación es de varias ·formas, . . .. . . 

individual, grupo o comunidad. Asienta bases para el autodesarrollo. ·conforma 

de ámbitos de intervención; en áreas como la marginación social· donde prevale 

la prevención, tratamiento del tiempo libre, la tercera edad, la educación clvica, 

la educación de adultos, la animación socio- cultural, o la paz entre otros. 

SS 
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Cuando le inquieren su opinión en unas cuestiones es consultor. Le es necesario 

tener los conocimientos en la Institución ·donde labora; (ofi~inas o departamentos, 
- . -- -·· - .. ' 

servicios y funcionarios) Para que las personas tengan idea i.ma donde recurrir. 

En caso de que le lleguen a sugerir unas medidas para una' solución, su función 

es de asesor.· No resuelve los problemas dlrectamente'·pero encamina a la gente a 
'. -··:· : ·.· .-'..' - . 

los niveles colectivos (como actividades educativas) para asl elegir las decisiones. 

Es como el receptor- emisor. Platica las situaciones; eligen las sugerencias, puede 

dialogar. Hay confianza mutua entre quienes lo éónsultaron, para una respuesta en 

la circunstancia social. Es como un consejero·capacitado· que expide cualquier 

tema, sobretodo cuando le soliciten su opinión. 

No sólo da sugerencias, puede situarlos en la posición en que se encuentran. 

Como orientador les transmite alternativas y ubica su realidad o consecuencias. 

Comprende el caso y lo estudia para tomar las decisiones; no deja sin solución 

el caso. Asesora al individuo en una elección que le conviene, para resolver los 

problemas, teniendo en cuenta las caracterlsticas, aptitudes y circunstancias 

sociales. La Orientación es como la dirección; si personas no fueron orientadas 

adecuadamente no tomarán sabias decisiones. 

Organiza las actividades para las circunstancias. Los objetivos deben ser claros. 

Como organizador los transmite para evitar dificultades. Solicitados los servicios, 

se analizan para el buen use;>. Da a conocer a la ciudadania las funciones de las 

instituciones, procedimientos y estrategias a través de los servicios solicitados. 

No da simples sugerencias, aporta los datos concretos para quien lo consulte; es 

considerado como informador. Analiza las circunstancias y determina los servicios, 

si la institución no cLÍenta .con ellos. informa donde conseguirlos. Debe saber quien 

es la persona adecuada para los servicios, porque requerirán cierta gente para ello, 

(ejemplo un Ingeniero.) Conoce los conceptos de la institución donde laborará. 

Realiza las investigaciones de campo relacionadas con las ciencias sociales, sea 

especifica o profunda, independiente o en grupo. Como Investigador diseña los 

elementos, toma las medidas y resultados para un plan, programa o proyecto y sus 

circunstancias. Recopila los datos y respuestas de las entrevistas y cuestionarios. 

Hay entrevistados con requisitos (edad, sexo, estudios, etc.) Observa y diagnostica 

las circunstancias y las soluciones. Analiza cada alternativa y verifica la situación. 

Hay una exploración sistemática de nivel, que a partir de un marco- teórico encajan 

los problemas o las hipótesis como un encuadre 

89 



Realiza los programas sociales. Como planificador los desarrolla según el caso. 

Adecua las necesidades para satisfacer las dificultades.Trata con la población y la 

institución, controla los conflictos sociales de la po_blación para disminuir y erradicar 

los conflictos. Planifica las estrategias y las pollticas, para lograr mejores niveles de 

vida. Hace actividades (como la capacitación). Motiva a los ciudadanos para poder 

aprovechar las oportunidades que otorga~ los _sector_es público_y privado. Hace los 

proyectos destinados a las necesidades_de gente y los servicios de la institución. 

Administra lo que la institución ie ~nfÍÓ. cí.;. ejercer la función de administrador 

adecua los recursos materiale~ o liÚrnan;s ;ean las funciones relacionadas a las 

aptitudes. Organiza lo necesario plOra las camunldad~s Vigila los servicios dados, 

los disponibles y suacceso~'Cl~sitiea la docÚmeriia~ión institucional y archiva los 

estudios socioe·~onó,micos, .de campo, capaci~c::i~rí'~·-. etC_. Administra los recursos 

para el personal y atención a la gente. 

Realiza los proyectos especificas y programas sociales. Detalla cada aspecto 

para enfocarlos a las necesidades de la gente, (actividades culturales, recreativas 

o deportivas.) es como un ejecutor social. _ _ _ _ 

Presenta los informes de los programas y los proyectos ejecutados. Analiza cada 

resultado, hace el balance benéfico u obsoleto de los recursos o servicios dados a 

las personas y personal. Hace las estadisticas y el m~estrec:>, dEtla pla,:;~~ción de 

las metas y programas. Da a la institución los resultados d~l~~-¡;icti~i-dades h~chas, 
en donde intervino, y los tiene a la mano. --::~L_i ------;-:·{-- -:-:-<------ __ , __ ---

Cuando dé ciertas propuestas o cambios para la insfüúdór:o~sb~ial,:escomo un 

reformador. Presenta proyectos y programas.' y déci,é:te i 1ós'eierT1ent~s _adecuados 

para el funcionamiento de la institución. Motiva_a-1a'~b6i~dad'¿¡-d;;cidir las mejores 

condiciones de vida. Trata de cambiar los pensarnierit~~-'~~,1t3~·actitÚc:Íesy valora 

las necesidades. Encausa los servicios disponibles ~n Ía_ÍnstitÚ-C:Íé>ri ~ I~ organiza. 
• ..• -;_ ·- - · .. ,'-'· ~··.,.;o, - "'. ·• •',; , .- . ,• . -· 

Solicita las reformas (estructuración) a la institución y_los-se¡rvicios; 

No es necesariamente un académico, pero si un edÚc~i;"i:J,;~;o~ial informal donde 

puede dar orientaciones a la sociedad. Asienta ias bas;e; necesarias para que la 

comunidad modifique los procesos relacionados a -la ens~ílanza social. Puede usar 

recursos prácticos para las personas. Fomenta'-la -paitici~ación ciudadana en la 

comunidad para tratar una determinada circunstancia. La educación es en grupo o 

individual. para el público o uno especifico. Su enseñanza es acorde a los cambios 

evolutivos de la sociedad. 
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De llegar a influir en la gente, se considera como animador y es quien tome las 

decisiones para lograr un cambio en sus vidas:También estimula la participaC:ión 

activa de las personas. 

De lograr el acceso de ciertos servicios; hacé la función ·de fa.cilitador y fomenta la 

participación social en la institución; evita los obstáC:;..1~s y.C:umple los reqUisitos de . . . . ' . , -., ' . ·~ .. : -· ·' .. , . . 
la sociedad y la institución. 

Se encarga de unir a las personas en las juntas, asambleas; foros:_seminarios. Es 

un movilizador o llder y define los objetivos para al~nzarden~r:6d~'1a 'soC:l~dad y 

modifica su situación por diferentes medios. 

influye el inconsciente de la gente para su desarrollo. Es como~ e_I concientizador 

Trata de organizar a grupos. Fomenta el asociacionismo en la 'eom';;nidad y toma la 

limitación de ésta, porque no sirve el prometer los servicios y los recursos si gente 

no cumplió con los requisitos para disponer de ellos. Conoce el funcionamiento y el 

reglamento institucional, para evitar conflictos entre la institución y la gente. 

Estos son unas funciones del trabajador social, un pei:tjl enfocado a las ciencias 

sociales y humanisticas. Comprende los programas y sus contenidos para evitar 

las confusiones y poder desarrollarlos. Es accesible de explicar de forma _verbal 

que escrita, para que las personas los comprendan de manera inmediata. 

Otro objetivo es conocer a cada miembro con quien trabaja, tanto en la institución 

como en la comunidad. En los grupos como organizaciones, agrupaciones, debe 

saber sus propósitos y objetivos a seguir y como están organizados. Diferencia los 

procedimientos para el equilibrio estable en las instituciones y sociedades. Procura 

difundir los servicios para la comunidad, y hace un buen uso de ellos. 

Cuando se ha hecho una investigación puede usar los instrumentos aptos, donde 

se consiguen los resultados. Estos instrumentos serian sobretodo la investigación. 

Indaga que partes influyeron en un conflicto y entiende la seriación de las fases 

que intervinieron, pero trata de hallar una posible solución al problema social. 

Estas son algunas actividades fundamentales y características de un licenciado 

en Trabajo Social. Cabe destacar que las descritas aquí, son las más elementales 

para el estudio de la tesis. Las cuales se comprobarán en el tercer capitulo de esta 

investigación. 
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Incorporación del Trabajo Social con el Poder Legislativo: 

Una nueva especialidad. 

Para comprobar los dos primeros capitules y saber la conveniencia de poder abrir 

un área de Trabajo Social dentro de los recintos legislativos, asl como la opción. de 

una especlalización académica sobre el Poder Legislativo en los planes de estudio 

de post grado de la Escuela Nacional de Trabajo Social; en el tercer cápltulo 

realicé una investigación de campo, para conocer la opinión de quienes, además 

de aportar datos importantes, dieron propuestas para enriquecer la tesis. 

Para ello elegí a tres sectores de la población, los legisladores del Honorable 

Congreso de la Unión (Legislatura LVIII), los docentes y alumnos de los diferentes 

semestres de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS). 

La metodología para obtener la Información necesaria la realicé de la siguiente 

manera. A cada sector le apliqué un cuestionario distinto. Para los legisladores, 

el cuestionario tenla distintas opciones para elegir las respuestas convenientes 

de la investigación; y en algunos casos, tuve la oportunidad de hacer una breve 

entrevista sobre el tema; y de este modo ol otras propuestas. 

Para los docentes, las preguntas del cuestionario se combinaron entre los temas· 

del Poder Legislativo y las actividades académicas de la ENTS, donde describieron 

su opinión. Finalmente para los alumnos, las preguntas se enfocaron .. sobn~ sus 

conocimientos entre el Poder Legislativo y el plan de estudios de la_§f\ITS>::'·· 

Para la contestación di unos plazos. Los legisladores de las distintas.fracéiones 

tuvieron medio año, mas de los.ciento veinte cuestionarios d~d.;s,'•.sÓ1o''ci~¿uenta 

diputados y tres senadores los devolvieron. El resto por circun~ta~.;¡á~ (pe~onales 

o laborales) no los regresaron. Sin embargo no fue impecllmentó para:c:omprobar la 

tesis; tomé como base a la Cámara Baja. En la. ENTS; .los alunÍ,:¡c;~··10 c0l1testaron 

en una clase y los docentes en tres meses. ., , 

Posteriormente analicé y cuantifiqué (gráficas) la infoirriá_ció."!_:.cl~·.los,diferentes 

cuestionarios, para lograr la comprobación de la tesis. Con la inióílilaciÓn dada no 

sólo se dieron más alternativas para abrir el área.de T.rabajo sodii,,1 )i°realizar las 

actividades en las acciones legislativas; sino además áccecÍe~. a la· posibilidad de 

incluir en los estudios de post grado de la ENTS temas relacio~ad'o~ con el Poder 

Legislativo para los estudiantes interesados en el tema. 



1 Del porque la relación entre el Poder Legislativo y el Trabajo Social 

La función principa·I de Ías cámaras legislativas es lograr caminos a garantizar 

el mejoramiento de las leyes y los derechos constitucionales, superar .la calidad 

de la vida ciudadana a pa.rtir de la evaluación a las pollticas legisfativas que se 

implanten: Porqu·e Un~' leyes el articulo que explica la politice social incluyente; 

democrática y .Tt;.,1t1s'eé:torial que rige la constitución. 

Su propósito es trata! ele elevar la vida cor:istitucior:ial de;l~s ~éxicCl. ¡.,nallza 

las prioridades legislativas 'con la calidad y organización. SUgiere leyes con sus 

enfoques equilibrados q;.¡e ca'ndÚzcan a una pro~órcionalidad ~~·las ga~antlas 

constitucionales, .~c:Íb~~iocÍÓ' para' Ías. eve,r:itu~lid~cle~ socia le~, (como el ir~baio; 
educación, salud, Cl familia:) 

De acuerdo a dos caplt~los anteriores;'enÍre l~s funciones eleme~tal~s q;.¡e 

hace un trabajador social en los recintos legislativos es elaborar un dl~g~6stico 
sobre una determinada problemática social o bien la programación, :e~éll.~·~~i{>n. 
control de los programas o actividades sociales, para lograr la distribución de 

los servicios destinados a la sociedad y el desarrollo del país. 

Para ello el trabajador social hace las investigaciones á tr'avl3s .el~ 1C:s' i:iiv'~isós 
instrumentos (cuestionarios, entrevistas. etc.), donde amplia. y actu.a'íi~~ t~da la 

información obtenida. 

Otra actividad que puede realizar el trabajador social es un s.oné:teo preliminar 

que sirve como un punto de partida para una evaluación,j:i'~·· 1:~';{e'é:es'idades 

(tanto sociales como constitucionales) de la gentey los ti-aba]o.s leglsl~ti.;os. 
Con ello se obtiene los siguientes objetivos: 

- Dar alternativas de solución en las actividades de la ci~dadanra,qGe acude al 

Honorable Congreso de la Unión. 

- Actualizar la información legislativa a través de instrumentós.'d,i;Jrivestigación. 

- Dar propuestas para llevar a cabo proyectos o· progralTl'a.~·e1{berÍefÍcio .de. la 

ciudadanla, a través de la organización de las cámaráslegislativas> '' 

- Desarrollar acciones conjuntas con otros profesionlsta,¡;;~pa~~ 'rneij.,"ra~' aquellas 

actividades legislativas primordiales para el beneficio del pal s .. 



11 Importancia de la Incorporación de los licenciados en Trabajo Social a 

las acciones del Poder Legislativo desde la Perspectiva 

de los alumnos de la E N T S. 

Para saber si es conveniente abrir un área de Trabajo Social en el Congreso de 

la Unión. hice una investigación en la misma Escuela Nacional de Trabajo Social 

(ENTS) con los estudiantes de la carrera. Les entregué un cuestionario con cinco 

preguntas a contestar. Cada alumno describió su opinión, sobre incorporar o no .al 

Trabajo Social en el Poder Legislativo; y comprobé sus respuestas. 

Para los alumnos, la labor del trabajador social es universal en las actividades 

que pueden desarrollar. Mientras que para unos, la licenclaiura no es más que una 
. . 

carrera. Para otros, resultó algo novedoso, la participación del Trabaj'? Social en de 

las labores del Poder Legislativo. 

El objetivo de entrevistar a los alumnos de la misma ENTS, no sólo fue de tener 

la información estudiantil. para la comparación detallada, sino también para saber 

que tan profundos son sus conocimientos como profesionistas. A diferencia de los 

legisladores y los docentes, los alumnos si fueron muy participativos en contestar. 

De doscientos cincuenta cuestionarios que se dio, doscientos treinta y dos fueron 

devueltos. Los cuales fueron aplicados en los diferentes semestres y turnos de la 

ENTS, de la generación 2003-11. Lo curioso fue que los alumnos lo contestaron en 

un tiempo máximo de dos horas, ya que para su aplicación se pidió autorización a 

los maestros; lo cual enriqueció más la investigación de la tesis. 

El único detalle es que en su caso, no se pudo hacer una conversación formal, 

entre los alumnos y el investigador, cómo pasó con los legisladores y los docentes. 

Las causas principales fueron que no había mucho. tiempo para ello, y por otro lado 

no era la misma experiencia, de los doce.ntes como de ,los. legisladores, en cuanto 

a los conocimientos al respecto. Cabe señalar que aun sin la· preparación completa 

de los estudios (sobretodo los alumnos de segunC:ici, g~ado) su aportación ayudó a 

comprobar la investigación. 

En cuanto a la probabilidad de abrir un área de Trabajo Social, dentro de los dos 

recintos legislativos, su convicción no fue muy convincente porque la mayoría de 

ellos aun no saben a donde enfocar su futuro profesional, pero a bastantes si les 

pareció algo novedosa la propuesta. 

.. .. 



Las preguntas que se les formularon fueron las siguientes: 

1) ¿En dónde te gustél~fa trabajar o especiálizarte? á por qué? 

2) ¿Qué áreas existen, en · la ENTS aciualme.nte espécializadas en el campo 

laboral? 

3) ¿Sabes qué es el poder Legislativo?(en que consiste) 

4) ¿Cómo puede p~rticipar el tra'bajador ~acial en el 'Poder Legislativo? 

5) ¿Crees qué el trabajador social debe ser;,.poHtico?' 
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- Análisis de las respuestas de los alumnos a los cuestionarios: 

1. ¿En donde te gustaría trabajar o especializarte (campo)? ¿ Y por qué? 

Al respecto hubo una diversidad de respuestas, pero los estudiantes, de algún 

modo no tienen idea a donde quieren enfocar sus conocimientos. Cabe mencionar 

que pocos relacionan la polltica como una posible especialización. 

Los semestres de sexto y octavo, un porcentaje significativo quiso especializarse 

en las cuestiones de Derechos Humanos, porque ya saben cuales son los campos 

y por donde prepararse, en comparación con los primeros semestres. 

El área de salud fue otro campo, en donde los alumnos de todos los semestres lo 

señalaron, lo cual indica que relaclo_l"lan a Trabajo Social con las instituciones de 

salud. De manera similar, pero .de menor captación, algunos se Interesaron por el 

campo de la psiquiatrla. Lo cual tiene un porcentaje similar en todos los semestre 

de ese periodo escolar. 

Pocos consideran que Trabajo Social se puede relacionar por el lado empresarial, 

sin embargo, octavo y cuarto semestres no lo consideraron como algo básico para 

especializarse. 

A pesar de que Trabajo Social puede atender las necesidades de la niñez, los 

alumnos en general, no parecen estar Interesados en este ramo. 

En cuanto a la administración publica, también parece haber interés por parte'de 

los alumnos para poder desenvolverse profesionalmente, sin embarg_o,_ no tiene un 

peso muy notorio como en el campo de salud y los derechos humanos. ' 

Referente a lo relacionado con lo penal, hay dos dimensiones, por una _parte el 

segundo y octavo semestre, si la favorecen, lo cual indica, que varios alumnos del 

segundo semestre tomaron a Trabajo Social como segunda opción de carrera. 

Los trabajos de investigación y de campo no se quedaron atrás, ya que también 

tuvo una aceptación para especializarse en ambos. 

En las respuestas de no contestó o indecisión, se debió principalmente a que los 

alumnos, principalmente los de segundo semestre, no están seguros hacia donde 

enfocarán sus estudios. En contraste, tanto los alumnos de octavo semestre, como 

del sexto, ya tienen definido su "camino" profesional. Otras áreas descritas fueron 

la asistencia social; pero en un menor grado. 

Otros alumnos están interesados con las actividades enfocadas a la comunidad 

como las rurales, citadinas o escolares. 
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2. ¿Qué áreas existen en la ENTS actualmente especializadas para el desempeño 

laboral? 

En está pregunta, l?s alumrios respondieron de manera muy generalizada, pues 

las diferentes áreas q,Jei· están relacionadas tanto con la carrera profesional, como 

en el campo laboral':·· sc:;n muy· similares. Sin embargo, las que prlncipalmente se 

describieron fueron l~s_de s;,;lud, psiquiátrico, jurldico, laboral y educación; ya que 

de algún modo;' por.las rE!spuestas .que eUos rr>lsmos dien;;n, se basaron en el 

nuevo plan de E!studios d~ I;,. ENTS (1996.) Endoncie las materias se relacionan 

con las áreas y;;; mencidnadas. 

De nueva cuenta': el 'seXto y el octavo semest~e aventajaron a los primeros dos 

semestres: ya qúe tiene una idea más clara de lá pregunta. 

Por principio;. todos los .. semestres saben que el campo de salud, es una .de las 

áreas laborales ·en la ENTS. 

Sin embargo, en lo jurldico sigue habiendo confusión por parte de los alumnos de 

segundo semestre, ya que lo consideran un área especializada. 

Lo que si es un_ hecho es que lo referente a la educación y la pslquiatrla, hay un 

poco de aceptación para ser consideradas como un área de especialización: 

Por otras parte, es un hecho que en las respuestas de recursos· humanos, lo 

laboral y rural, no hay mucho señalamiento al respecto. Ya que todos los _álumno·s 

coincidieron en que no existen nada de las ramas, donde los estudiantes puedan 

pretender especializarse. 

Cosa curiosa, en la respuesta de las ciencias sociales, los ~-íurrinC>s~de' octavo 

semestre la contestaron, pero no la aclararon del todo: 

También se analizó que los alumnos, a pesar del disti~to '~'raciC> esci~lar, si. tienen 

los conocimientos de las distintas acciones quetiene ia p,.;fesión,:para las distintas 

áreas. Otros alumnos llegaron a describir unas ~,:E!;;;;; cÓmo .los· derechos .. humanos 

y trabajo de investigación), pero las que más sobresalieron. fueron salud y rural. 

Nuevamente quiero aclarar, que respecto a las respuestas de no sé, o ninguna, 

fueron respondidas por los alumnos de segundo semestre; los cuales aseguraron 

que aun no tienen una idea clara de la profesión: de hecho, unos quieren desertar: 

a diferencia de los alumnos de los semestres avanzados, donde ninguno dejó de 

responder algo al respecto. En cambio en el segundo semestre parecen que no 

entendieron del todo esta pregunta. 
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3. ¿Sabes qué es el Poder Legislativo? (en que consiste) 

El análisis para las respuestas a la pregunta, estuvo al respecto muy polifacético. 

La may~rla de los alum'1~s enteiidiéron la Idea de la pregunta. Pero ladescribieron 

de un modo concreto. No se molestaron en detallarla más allá de tres renglones. 

Lo curioso es que la respuesta de que es el Congreso de la .. Unión''y Ías,Leyes, 

los alumnos de octavo semestre, no quisieron o supl~ron' acl~rana' más fondo, a 

diferencia de los semestres anteriores. Don,de los alumn()s re~pondieronquEI eran 

en donde hacen las leyes. Otra respuesta era que repr~se~t.i. .:;;';'6 ¡:¡;;, l~s poderes 

constitucionales, describiendó que eran las Cámaras de Diputad6~ ~,s.;f1¡,;Clo~.;s'. 

En cambio, en el octavo semestre los alumnos que respondieron que"solamente 

es donde se hacen le,yes (nada del Poder Legislativo) fue más alto ~n .;,mparación 

con la de los semestres anteriores. 

Para vanos es simplemente el Congreso de la Unión (unos describieron una sola 

Cámara, siendo la de diputados la más conocida.) Saben que es ahl en donde se 

hacen y aprueban las leyes; o que simplemente se trata de los legisladores. 

En las otras respuestas, un porcentaje no esta seguro de lo que contestó, ya que 

respondieron cosas que nada tenlan que ver con el Poder Legislativo, asl C:omo 

ideas demasiadas vagas para el tema. 

Llegaron incluso a confundir el Poder Legislativo con el Ejecutivo, lo cual indica 

que esos alumnos están confundiendo los supremos poderes de la Nación. 

Aunque el investigador esperaba una respuesta más amplia, no detallaron más, 

como describir cuantos miembros conforman el Poder, legislativo; ni mencionaron 

una de las comisiones, o actividades que se desarrollan, en, los recintos legislativos. 

Tampoco saben (o no lo describieron) si hay sesiones, ceremonias, debates, entre 

tantas actividades del Poder Legislativo. 

Sus respuestas fueron las de las grética's.' Breves' y concretas: "Congreso de la 

Unión", "leyes", "Diputados", "Constitu~iÓl1" ~t~. F'e~C> !10 describla a profundidad su 

conocimiento. Confundieron unas ideas, creenql.le los legisladores d.;ben cumplir 

las leyes; cuando es la ciudadanla ~uiendebe hacerlo-1; ~que el Poder Legislativo 

es igual al Poder Judicial, incluso Ejecutivo:: Aun asl, si tienen una idea mlnima de 

que el Poder Legislativo; pero esta' no la, quisieron ampliar. 
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4. ¿Cómo puede participar el trabajador social en el Poder Legislativo? 

Apareció algo Interesante para el análisis de esta respuesta. A pesar de que los 

alumnos no· tienen una idea de lo que es en si, el Poder Legislativo, si creyeron 

que un(a) trabajador(a) social pueda desarrollarse en las actividades legislativas. 

Muchas de.las respuestas a la pregunta, si están enfocadas a la profesión. Entre 

las respuestas sobresalieron' las siguientes: 
, - - ., ' , - ' ~ 

1. Presentar unos proyectos que incidan con las Iniciativas de ley, a manera de 

investigación: ¡:)();qu~ se desprenden las verdadera·s necesidades. No se debe 

olvidar que la in.vestigación es básica, un porcentaje mayor al 10% lo considera 

indispensable.· 

2. Procurar mejores alternativas de solución a los problemas y las demandas de la 

ciudadanla, donde un porcentaje decidió apoyarlas. 

3. Dar a conocer y proponiendo iniciativas de Interés social, y a su vez trabajando 

de manera conjunta con los grupos y organizaciones sociales. 

4. Impulsar y desarrollar la poHtica social y los planes de desarrollo. 

5. Participar desde una perspectiva real sobre las futuras legislaciones. 

6. Una participación como mediador entre la sociedad y el legislativo. 

7. Participar en cuanto a las leyes y reglamentos que tengan que ver con la acción 

social (fundamentalmente.) 

8. Fomentando la participación de la sociedad y dando ideas sobre lo que son las 

leyes y las normas a seguir. 

9. Aportando investigaciones donde se especifique las necesidades real.e:s .. de la 

gente. Promoviendo leyes correspondientes que satisfagan las necesidades. 

1 O. Siendo un enlace entre las instituciones y la sociedad para llevar a discutir las 

demandas al Congreso de la Unión. 

Como pudo analizarse, si hubo interés ·de' los alumnos de participar en· el Poder 

Legislativo. sin embargo, al parecer no estlllfl. muy consientes de querer integrase 

directamente. No debe olvidarse,'de.ac;_¡erdo a .los resultados de las gráficas que 

posiblemente sus metas están má; ~·niC>c~d~·; ~ C>tras áreas (como la sal~d. penal, 

o educación), pero ello no significo que no e~tén interesados en querer pa'rticipar, 

en el Poder Legislativo. 
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5. ¿Crees que el trabajador .social debe ser apolitico? 

Esta respuesta fue la más e"scasa en cuanto a la información. Ya que los alumnos 

se conformaron éon responder ün simple "no" o "si", a pesar de haberles pedido el 

que detallaran el.porqué._ 

Los que cantes~rori que no, con su explicación "pobre", que dieron al respecto, 

fue que _el trabajador' social debe permanecer en las instituciones que puedan darle 

su valor académico', pero no detallaron más allá. 

Otra respuesta es que el trabajador social, influye directamente en la sociedad, 

pero que no debe estar desinformado de los acontecimientos, ya que la polltica se 

encuentra en todos lados. Además de que puede confundir las reales Intensiones 

de un(a) trabajador(a) social, con la sociedad; ya que la gente cree que sólo hace 

las labores para apoyar a un determinado grupo social. 

Otros apoyan la idea de que Trabajo Social si debe inmiscuirse en la_'polltica, 

pues desde ella puede impulsar un buen desarrollo social; asi com_o man~jar la 

objetividad de la profesión y su relación con el Poder Legislativo. 

Para un porcentaje minimamente aceptable superior de apenas eÍ 7%; dicen 

que el trabajador social debe ser imparcial, en cualqu-iera de.'sus actividades, por 

que no es ético tener favoritismos. · -

Como podrá advertirse, la posibilidad de abrir un área'de Trabajo Social dentro 

de los recintos legislativos, también es apoyada por la ~~y~ria d~ los alumnos 
. "·"' -,_,,._- .. ·., .. 

entrevistados. No descartaron la idea de unir a la institución educativa, con uno 

de los poderes constitucionales de la Nación. 

IJ.S 



111. Importancia de la incorporación de los licenciados en Trabajo Social 

en las acciones del Poder Legislativo desde la perspectiva académica 

de la EN T S. 

Para saber nuevamente si era conveniente abrir un área de Trabajo Social en el 

Congreso de la Unión. hice una investigación en la propia Escuela Nacional de 

Trabajo Social a un número de profesores. Para ello se les entregué el cuestionario 

con cinco preguntas a contestar. Donde cada docente anotó su opinión, sobre 

incorporar o no a los trabajadores sociales dentro del Poder Legislativo; Una vez 

contestados los cuestionarios, analicé los resultados y respuestas. 

Hubo una pequeña contradicción por parte de los docentes, mientras para unos 

la labor del trabajador social no tiene relación con el Legislativo, para otros .fue. ·alg.; 

interesante y consideraron como una buena opción la participación. d.el Trabajo 

Social dentro de las labores del Poder Legislativo. 

Recabé la información de los docentes e hice una comparación detallada entre 

las respuestas. Se dio un número de cuestionarios a cuarenta profesores y.les di. 

un plazo de tres meses para contestarlo. De los cuales, solamente veinte fueron 

devueltos en tiempo y forma- para la investigación. Al igual que unos legisladores, 

el resto de los cuestionarlos no contestados, ya no fueron regresados:por-diversas 

circunstancias (personales o laborales). Lo cual tampoco fue un impedimerito para 

la comprobación de la tesis. 

Como en el caso de los diputados, muchos docentes que colaboraron con esta 

investigación, tuvieron la amabilidad y gentileza, no sólo de señalar las respuestas 

del cuestionario, sino de poder platicar brevemente acerca de la investigación de la 

tesis. El acontecimiento fue importante, porque dieron a entender que si puede ser 

necesaria la ayuda de los trabajadores sociales en las acciones legislativas. 

Unos docentes comentaron que la misma apatla de los egresados en cuestiones 

politicas, podrla ser una desventaja, de ofrecer sus servicios en tan importante y 

fundamental institución legislativa. Pero eso no qúiere de>cir que. no puedan en un 

futuro tener la oportunidad de que los alumnos demuésfren· sus ·conocimientos no 

solo a los legisladores. sino a la misma ciudadania' que a vec::es solicita un servicio 

en los recintos legislativos. . . · - :: .. ·• :: 

En cuanto a la probabilidad de abrir un área de Trabajo Social, dentro de los dos 

recintos legislativos (Cámaras de Diputados y Senadores) para participar tanto en 

las actividades legislativas, como de una especialización académica, de post grado 
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la mayoría la considera conveniente pero no fundamental, ya que prácticamente el 
Trabajo Social se enfoca más a las comunidad social que a la política. 

Según las pláticas con los docentes mientras contestaban los cuestionarios, ya 
existen personas especializadas para aquellas funciones legislativas; los asesores 
de los legisladores. Encargados de ejecutar los trabajos para los legisladores y son 
quienes atienden a la población. Mientras contestaron, se les explicó, el h1ter,és de 
haber una relación del Trabajo Social con el Poder Legislativo. 

Es importante aclarar, que ya hay unos profesores y egresados de la carrera .de 
Trabajo Social, que ya están participando como asesores legislativos (Cámara de 
Diputados.) según la comisión encargada. Si bien hay legisladores que no sabían 
sobre dicha licenciatura, hoy quienes tienen como asesor a un trabajador socia!, 
cambiaron de opinión sobre el desempeño del profesional. No obstante, a pesar de 
las diferencias en las contestaciones, se hizo la comprobación de estas, para saber 
la conveniencia o no de abrir un área de Trabajo Social en el Poder Legislativo. 

Las preguntas que se les formularon a los docentes fueron las siguientes: 
1. ¿Cómo creé que un trabajador social pueda integrarse laboral.mente en el 

Poder Legislativo? 
2. ¿Creé qué pueda abrirse un área laboral de Trabajo Social en las Cámaras 

Legislativas? 

3. ¿Qué actividades desarrollarla un trabajador social en las Cámaras' 
4. ¿Podría abrirse un área terminal o de especialización en el Poder Legislativo en 

la ENTS? 

5. ¿Qué asignaturas sugiere para el área? 
Cabe señalar, que varios profesores que accedieron a contestar el cuestionario 

para esta investigación, pidieron no dar a conocer su nombre, para la redacción 
de esta tesis. Su petición fue respetada, por dos motivos fundamentales. 
a) Porque de este modo, dirlan las respuestas más completas, sin.t;,;b,úes, y sus 

opiniones enriquecerlan la investigación, al decir verdades·c1a;a,.;y:ot.jetiv.,;s, 
en vez de ocultar criterios que sólo podrían entorpecer la investigación. 

b) Debido a la premura del vencimiento en el plazo de la entrega de la tesis, y 
porque varios profesores (como se señaló anteriormente) ya no quisieron 
devolver el total de los cuestionarios, como se planteó en un principio. 
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- Análisis de las respuestas de los docentes a los cuestionarios: 

1. ¿Cómo cree que un trabajador social pueda integrarse laboralmente en el 

Poder Legislativo? 

• Un 15º/o de los docentes consideró que el trabajador social puede laborar, si 

tiene un minlmo de conocimientos en lo referente al Poder Legislativo. 

• Un 10º/o opinó que si, pero que debe tener un perfil profesional, o seria muy 

contradictorio y calificado como otros profesionlstas del 'montón'. 

• Un 10º/o lo señaló como un posible asesor del legislador 

• Otro 10% lo consideró como un gestor para el legislador, principalmente por 

ser í.m intermediario entre el Poder Legislativo y la ciudadania·. 

• Para un 20% el trabajador social si puede implementar pollticas· yactividades 

relacionadas con su profesión y enfocándolas con la labor legislativa. · 

• Un 10% considera que el profeslonlsta puede hacer los trabajo:i de_ campo, 

sobretodo si son investigaciones sociales y comunitarias. .· .· ·:, .... 

• Otro 10% lo mencionó como un participante entre la sociecl.i~(y f;!l legislador, 

• 
pero de manera superficial. 

Finalmente el 10% como un investigador de casos o t~~-~s· ;~1"1ci6;,.ici~s con 

ramas que el trabajador social domine. ,,. , ' 

De acuerdo las respuestas y comentarios de los 'docentes deduje las siguientes 

conclusiones: 

Para muchos docentes es'importante que el trabajador social.participe en el 

Poder Legislativo slempre_que cumpla con unas caracteristicas. Por ejemplo, un 

dominio más profundo de sus conocimientos en las cuestiones legislativas. 

Respecto al perfil profesional, se refiñeron a que no sólo haga unas actividades 

cotidianas, sino que él mismo proponga proyectos legislativos, aun cuando.no 

logre poder desempeñarse como diputado o senador. 

Otro punto interesante es que los académicos manifestaron que el_p_rofesional 

debe implementar planes, programas y proyectos. Al igual que los_l_egi,;¡ladores, 

se manifestaron a favor de que el trabajador social, sea un gestor o investigador 

para los trabajos de campo. Lo cual indica que si hay un acuerdo _de que si se 

pueden desempañar actividades especificas del Trabajo Social, por un mejor 

beneficio de la sociedad. Por lo que muchos académicos están a favor de que el 

trabajador social participe en los recintos legislativos. 
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2. ¿Cree que pueda abrirse un área laboral de Trabajo Social en las cámaras 

legislativas?: 

• Un 1 Oº/o consideró que corresponde a los reglamentos de las instituciones, 

tanto del poder legislativo como de la misma ENTS analizarlo. 

• Otro 10% opinaron que si, siempre y cuando el trabajador social sea libre de 

tomar sus propias decisiones. 

• Para un 20% hubo interés, pero expresaron que.sólo· si era necesario para 

los legisladores; de lo contrario no tendria sentido. 

• Definitivamente un 5% dijo que la labor del trabajador social no es necesaria 

en los recintos legislativos, ni mucho menos para abrir un área al respecto. 

• En cambio un 30% opinaron que si, siempre y cuando tanto los tr'ábajadores 

sociales, como las normas del área cubrieran un perfil profesional. 

• Un So/o opinó que si se puede abrir, pero dieron a entender que sólo si los 

mismos trabajadores sociales eran los legisladores. 

• Un 15% lo aprobó siempre y cuando ayudará a las comisiones legislativas, 

porque .ahl podria demostrarse las actividades del trabajador social. 

• Sólo un 5% se abstuvo de contestar esta pregunta. 

En esta pregunta si hubo una gran variedad de respuesta. Pues mientras unos 

si estuvieron de acuerdo de que se abriera un área de Trabajo Social.dentro del 

Poder Legislativo, (al igual que varios legisladores), algunos no lo consideraron 

indispensable. 

De hecho, muchos opinaron que sólo se abriera si era necesari.;; lo;cual indica 

que no están de acuerdo en mezclar las acciones académicas éí:3}n.;cio·directo 
' . . . -.• ,--,- ~· . I· .. 

con la politica; puesto que la profesión no tiene favoritismo C.:,n ~ádie/ni muc:ho 

menos .debe ser elitista en su relación con los demás. 

Otros opinaron, que sólo si.el trabajadors.;cialUegab~f~er 1E!~islador: podria 

abrirse el área~ Ya que de otra manera no.podria'cu~plir;;';:,·~s't~',,,'etél si no es 

con el apoyo total de los mismos legisladi:ire,:;):>ier~~ ~ ~,:,tedi~'r.q~~'ni:i servirla 

de mucho un área. puesto que tiene que estar avalada .. por' la .. níayoria de los 

legisladores: pero, no descartaron la idea de que ;,;,:,futu~o se logrará el.objetivo; 

sobretodo si pudiesen ayudar en las labores legislativas. 
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3. ¿Qué actividades desarrollarla un trabajador social en las cá.maras?~ 

Aqul si hubo una gran variedacl de respuestas. 

• Un 6.67% dijo que el trabajador social ¡:ÍlJede.hacer. análisis, tanto en lo social 

como en lo politieo e:> ~conómico> ·• > . . · 
un 13.33% señaló .. qu;,;\paÍticipaen· 1á:evaluació~·de. planes/programas y 

• 
proyectos legislativ6s:.~,;~.. .... . '.: " .• _.\· ,_, 

• A pesar de ser UÍ"l}'• actividad; caracterlstica ~~i ,t~abaj~do; social, sólo un 

3.33%1oenfócóalaoíi0rítaé::iÓri:~ ,· ''• ·t·.·::t ",/ ::P· 

• 
• 

Otro 3.33% fue qu~'debe cu~p¡l~ 6()¡.¡ losbbjeti:_.cisp~~ parte del Íegislador • 

un 13.33% 10 identificó para hacer in~~st1~a616~;~;;;<~,i;r;,'~({o ci~cu~ental, que 

lo relacionara con el Poder Legislativo'. ·''·' :;;;• .:i\'' .;:•,. 
• También un 16.67% lo enfocó en la .:.1ab~racló~ d~'1i:>s pr69'ramas sociales. 

• Un 10°/o lo ubicó con la atención a la sociedad.:. 

• 

• 

• 

Para un 6.67% el trabajador social debe ser un ~dtJcadb'r sociill:pa.:a el buen 

desempeño de las labores legislativas a favor de la. ~obÍ~dad.' ,>:; ... 

Otro 6.67% fue para tres acciones, hacer diagnóstidcis ~6ci~i';;~, promoción 
-• - -• '. - r -.,_:-- 7.·~ C -- • • '" 

social y detección de problemas y necesidades. 

Finalmente, dos 3.33% fue como asesor para los trabájo's legi~lativC>s>>" · 

Las respuestas fueron muy similares a las que se plantea~on. 6C>-rn.;; opción en 

el cuestionario para los legisladores. Lo cual indica que si pueden ~ombinars~ lo 

aprendido durante la licenciatura, con las actividades que se reallzan·é;, el, pC:,der 

Legislativo. La mayorla opinó que puede entre otras actividades; desarrollar _la 

evaluación, la investigación, la elaboración de planes, programas y proyectos, la 

atención a sociedad. diagnósticos y detección de los problemas sociales. ' 

No obstante, según la propia experiencia de los docentes (similares ·a los 

legisladores) poco de ellos, escribieron como no indispensables unas acciones 

del trabajador social y su relación con el Poder Legislativo. Como ser asesores· 

directamente o tener una participación directa con los trabajos legislativos.' Quizá 

unos creen que el Trabajo Social si debe ser importante para unas actividades 

legislativas, pero no como para enlazarlos directamente con ello. Por último, las 

gráficas demuestran que hay bastantes actividades que se pueden realizar en 

las Cámaras (contestadas por los propios docentes). 
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4. ¿Podria abrirse un área terminal o de especialización en el Poder Legislativo 

en la ENTS?: 

Para el caso, un 10% opinó que sólo por medio de la ley, esta se puede abrir. 

• Tan solo un 5% dijo que si, porque se relacionaba.con la investigación· de la 

tesis, lo cual seria un avance al respecto. 

• En cambio un 15% la favoreció, siempre y cuando se atienda ·a la i:ludadanía, 

de manera adecuada; e independientemente de la ideología· p.;·rtidista. 

• 

Un 20% dijo que si puede abrirse siempre y cuando hubier~ ;,~a p.;rticipación 
',.:-, -· :·,:_ 

directa con la gente. · . . ·. · 

Ligeramente un 5% dijo que si, pero sólo si era dema~d~~-~.';t~nto. por los 

legisladores como por la ciudadanía; o por los propios t~~baj.;d.;rló!s sociales. 

• Para un 20o/o opinó que no es algo muy necesario. 

• Por otra parte, un 15% dijo que si, porque incluso, puede servir para aquellas 

prácticas escolares, donde el alumnado aprende más acerca de la institución. 

Una respuesta similar, pero brevemente apoyada con un 5°/o, fue para poder 

hacer el servicio social de los egresados. 

• Mientras que el resto. un 5º/o no quiso contestar dicha pregunta. 

Aqui la opinión también fue muy diversa, pues aunque una mayoría si están a 

favor de abrirse el área. las respuestas para estas preguntas, estaban de algún 

modo, condicionadas según la experiencia de los docentes. 

Para algunos debía ser sólo para prácticas escolares o como servicio ~oci~I! 

ya que no se puede ayudar a los alumnos a cierta especialización en su carr_era. 

Para otros sólo si la relaciona con la ley, ya que debe ser por norma o ley; y no 

solo por presentarse un simple proyecto. 

Mientras que para unos. de abrirse no sólo concentra en las labores legislativas 

sino que atiende tas demandas de la población. No sólo como un simple servicio 

social o práctica escotar. Pues no sólo atienden los asuntos de los legisladores 

de manera personal, sino también de la ciudadanía. 
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5. ¿Qué asignaturas sugiera para el área? 

Una diversidad de respuestas trajo esta pregunta. Lo curioso del caso, es que 

concuerda con la opinión de los legisladores en las opciones del cuestionario. 

Estas fueron las materias más senaladas por los docentes, ya que simplifican el 

bien del Estado, asl como el fortalecimiento de la propia licenciatura. 

• Un 10% opinó que debe impartirse el Derecho penal, ya que asl podrla tener 

conocimientos básicos de cómo se debe legislar. 

Un 3.33% se manifestó por el Derecho en general, ya que la Constitución es 

básica para poder participar en el Poder Legislativo. 

Otro 3.33% favoreció la investigación, porque con ella se pueden obtener 

más datos, para una determinada circunstancia. 

• Un 20°/o dijo que no eran necesaria asignaturas especificas, más bien, un 

programa de estudio general donde se dé lo más importante en la legislación. 

• Otro 20% se refirió a la materia de polltica social, ya que con ella, se tiene 

una idea más clara de las necesidades que hay en una población. 

Un 3.33% estuvo a favor del Estado mexicano, donde se debe aprender 

principalmente todo lo que es la historia de México, asl como analizar como 

se han desarrollados los pueblos. 

Para un 10°/o opinó se debe relacionar con el ámbito legislativo. para tener 

una idea de cómo se formó el Poder Legislativo. y unas materias de Derecho. 

Un 6.67% senaló materias que relacionadas con las principales demandas 

sociales. para asl tener las posibles soluciones. 

• Ligeramente con un 3.33% describió las materias de Análisis Institucional, 

(para un conocimiento más profundo de las Cámaras Legislativas) y las otras 

materias fueron las relacionadas con el propio Trabajo Social y porque ayuda 

a tener una idea general de las funciones de las Cámaras legislativas. 

Un 6.67% lo abocó al desarrollo social para beneficio de la sociedad. 

• Finalmente un 3.33% se abstuvo de contestar esta pregunta. 

Como pudo observarse hubo bastantes propuestas de materias. que de abrirse 

e¡ airea. servirán de base para una formación académica de los profesionistas 

1r-:eresados en el ramo del Poder Legislativo. 



IV. La conveniencia de abrir un área de Trabajo Social en las Cámaras 

Legislativas,· desde la perspectiva de. los legisladores. 

Para saber .la conveniencia de abrir un área de Trabajo Social en el Congreso de 

la Unión. realicé esta investigación en las Cámaras de Diputados y Senadores del 

Poder Legislativo a un determinado número de los legisladores. Fue un sondeo 

que sirvió para fundamentar la idea. En donde cada uno anotó en el cuestionario 

su opinión sobre incorporar o no a los trabajadores sociales en las actividades del 

Poder Legislativo. Diseñé en el cuestionario dieciséis opciones, de las principales 

actividades que pueden desempañar los egresados de la licenciatura de Trabajo 

Social. Ahi marcaron las acciones que consideran aptas y que el trabajador social 

puede desarrollar en las actividades legislativas. 

Se les preguntó el nombre del legislador, Estado de la República que representan 

y el partido político que lo postuló. Posteriormente, se describia una introducción, 

donde les explicaba que el licenciado en Trabajo Social realiza varias actividades 

de su profesión, para los trabajos legislativos; entre las diversas actividades que se 

describieron para los legisladores estuvieron las siguientes: 

Estudios socioeconómicos. Capacitación de personal, Investigador social (de 

diferentes problemas). Estudios de casos personales. encuestador, Orientador 

social, Coordinador de áreas sociales. Administrador de documentos. Coordinador 

de medios informativos. Coordinador de planes programas y proyectos. Visitas a 

comunidades como un gestor, Organizador de comisiones y tareas, Diagnosticar y 

detectar problemas en comunidad, Atención a la población, Promotor social aplicar 

técnicas de medios de comunicación, Educador comunitario y Supeivisor social. 

Hubo diferentes resultados en las respuestas de los cuestionarios. Mientras unos 

legisladores opinaron que eran pocas opciones en el cuestionario para la cantidad 

de actividades que debe cubrir el Poder Legislativo. Otros no consideraron muy 

indispensable. la participación del Trabajo Social en las actividades legislativas. La 

opinión de los legisladores fue interesante, mientras unos llegaron a marcar unas 

cuantas opciones. pocos marcaron más de la mitad o casi las llenaron. 

A cont1nuac1ón expondré los resultados gráficos de las opciones señaladas por 

1os leg1sladores 

l:"I 
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- TESIS CON ,, -
FALIJ. DE ORIGEN 



- Análisis de las respuestas descritas por los legisladores: 

Entre las respuestas de los legisladores, se deduce lo siguiente. Varios de ellos, 

no -tacharon" más allá de la mitad de las actividades del cuestionario. No porque 

no estuvieran de acuerdo, sino porque las consideraron como una actividad común 

que otros profesionistas las pueden realizar. Lo anterior fue expresado por algunos 

legisladores, cuando hubo una conversación. Aunque dieron a entende.r·que unas 

actividades si son interesantes, no eran del todo fundamentales para los· trabajos 

legislativos. Expresaron su apoyo de poder abrir el área de Trabajo Social; tanto en 

las acciones de las cámaras legislativas, como una especiallzaciÓn acaélé~i.ca de 

post grado. De los resultados se dedujo lo siguiente. 

- Estudios socioeconómicos: Un 52% lo consideró importante porqué simplifica una 

cierta información vital para ellos, principalmente en las comisiones relacionadas 

con actividades comunitarias (agricultura, educación, salud.) De Igual modo puede 

ayudar a actualizar los datos fundamentales para diversas circunstancias sociales, 

que analizan los legisladores durante sus trabajos de campo. 

Quizá no sea alto el porcentaje para esta actividad académica, pero tampoco fue 

rechazada del todo, ya que quienes la favorecieron, dieron a entender que conflan 

en el profesionista para el buen trabajo que en personas que se dedican a falsificar 

datos y obstaculiza las labores legislativas; como en casos importantes (protección 

civil) y es apto, para cualquier comisión que requiera datos espec(ficos. 

- Estudios de casos: Fue aceptada con el 36%, debido a que para los legisladores 

sus labores son para grupos, y no para casos particulares. No obstante, quienes la 

aprobaron comentaron que la actividad, si les ayuda a obtener un contacto directo 

con las personas para tener más información en las acciones y asuntos personales 

como legislativos; muchos reconocen que desconoclan la acción de la actividad. 

Si bien está actividad no tuvo una alta aceptación, no quiere decir qu.e .no sirva. 

Simplemente se expone a los legisladores los beneficios que tiene la actividad para 

ellos. Ya que el estudio de casos, los entera de la situación de los. ciidad.:iricis, que 

por varias circunstancias no hay un contacto de la sociedad con los legisladores. 

- Administrador de documentos: Favorecida con 38% •. No la C::onsideran 

primordial. porque tienen una secretaria que se encarga· de .ci.asificar la 

documentación, salvo la documentación confidencial. Señalaron que el 

trabajador social puede ayudar a los colaboradores a dividir por secciones los 

oficios o documentos. según intereses del legislador. Unos por experiencia. les 
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revolvían sus papeles, por no haber dado órdenes exactas; o porque las 

secretarias no sabían la importancia de los documentos. Es importante que si el 

trabajador social hace esta actividad, tenga idea de cómo el legislador quiere la 

organización de sus documentos. 

- Coordinador de medios informativos: Parecla que esta actividad no serla del todo 

aceptada, pero sorpresivamente la aprobó un 40%. Para vaños no necesañamente 

tenia que ver =n el peñodismo, sino en dar a conocer las actividades legislativas 

desarrolladas. Dijeron que para el caso, existen otros profesionistas capacitados 

para la actividad (egresados en ciencias de la comunicación o disei'\o gráfico) Pero 

reconocieron que no diaño tienen algo que informar (salvo los coordinadores) 

Cabe señalar, que en ni un momento se pretende desplazar a Jos comunicólogos 

de esta actividad; sólo se quiere dar a conocer lo realizado por los legisladores en 

beneficio de las comunidades. 

- Organizador de =misiones y tareas: Una actividad poco aceptada =n 38o/o, pero 

dijeron que aunque sus asesores son capaces de organizar los trabajos legislativos 

si pueden tener el apoyo por parte de los trabajadores sociales. Lo .consideran 

como necesario pero no fundamental. Lo interesante es que para los legisladores, 

es que si se recurre a otros profesionista para las comisiones, debe ser gente más 

especializada para los resultados que espera el legislador. 

Esta actividad puede tener futuro para los trabajos legislativos, siempre que se 

desarrolle adecuadamente a las necesidades del legislador. 

- Investigador social (de diferentes problemas): Hubo una amplia aceptación con el 

68o/o, para ellos el Trabajador Social puede facilitarle de manera fácil y profesional, 

la búsqueda de una información o tema especifi= para las labores legislativas o 

problemas parficulares. Unos dijeron que la carrera se dedica a esta actividad. Lo 

cual los ayuda, puesto que mientras ellos atienden unas cuestiones legislativas, el 

trabajador social puede adelantarse en otras informaciones. 

Una actividad fundamental que trae beneficios para el Poder Legislativo, ya que 

la búsqueda de información por parte de los trabajadores sociales, puede ser vital 

para varias de las comisiones relacionadas con las comunidades. 

- Atención a la población (información): Ocupó el segundo Jugar de aceptación 

con un 76°/o. Tuvo buena aceptación, ya que les permite realizar actividades a 

favor de ellos. Por una parte, ellos pueden concentrarse en sus labores 

legislativas y de un modo ahorran tiempo. Por otra se atiende a la población, sin 
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tener que interferir en las acciones de los legisladores. Intermediación entre 

población y legisladores. Los trabajadores sociales son los encargados de 

atender a la gente. para poder tratar de _solucionar las diferentes demandas y 

necesidades. Los trabajadores sociales aportan beneficios en todas las labores 

legislativas. 

- Educador comunitario: Actividad escasamente aceptada con 32% Aunque varios 

legisladores la consideraron buena para beneficio de la población, no lo creyeron 

importante para el desarrollo del Poder Legislativo. Consideraron la actividad apta 

para los profesores de las comunidades. Si bien se les aclaró que no se trataba de 

enseñar conocimientos, sino buscarles alternativas para la solución de problemas, 

los legisladores no quedaron convencidos. Destaca que no la desecharon, pero si 

la favorecen més a los docentes de profesión que a los trabajadores sociales. 

Para la actividad, los egresados deben tener cuidado al aplicarla o de lo contrario, 

la actividad se sigue confundiendo. 

- Capacitación de personal: Aunque es la actividad que ha identificado al Trabajo 

Social no fue aceptada, apenas tuvo un 32%. Las explicaciones que dieron no eran 

porque la carrera no ejerciera bien su profesión, sino porque ellos cimsideran que 

eligen bien a sus asesores; o de lo contrario es como contradiccióni No' .;b~tante 

quienes si las aprobaron dijeron que podrla capacitarse a su pers6iii:f1'.''~¡;rT,p~;·que 

el trabajador social este especializado con la rama que le interesa\1i'i~gi~lador. 
,_,,_. _-,. <:. 

Debe quedar claro para el trabajador social, cuales son las ·ramas.que ·deben de 

especializar1o, o de lo contrario no sirve de mucho el prest~r ~·ste.servidio. 

- Coordinador de éreas sociales: Tuvo una aproba~ión ac.,!p~·ble c;c;.;·el 44%. Unos 

la eligieron para las investigaciones de campo, dond.e néce;;itan. info.:mación, para 

una soluc_ión de su parte. Sin embargo, reconocen que la mayorla de los trabajos 

legislativos se hacen en los recintos, por lo cual dificilmente hay la posibilidad de 

que sea coordinador. Ademés las actividades son por comisiones. Lo cual dificulta 

la participación, ya que otros profesionales se "pelearlan" el puesto. No obstante, 

unos no descartan al trabajador social para realizar determinados proyectos. 

De aqul depende la habilidad del egresado, para demostrar que tiene aptitud de 

mando en determinadas actividades legislativas. 

- Orientador social: Esta si fue una actividad primordial del trabajad.ar social que fue 

aceptada. la apoyaron con 60% porque de abrirse un érea de Trabajo Social en los 

recintos. es la actividad que desarrollaran los egresados. Tanto a la ciudadanla. 

1!'7 
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como para quienes laboran en el Poder Legislativo, es un fuerte apoyo, porque los 

primeros son ayudados en sus dudas, demandas y a quien recurrir; sin interrumpir 

las funciones indispensables de las Cámaras y para los segundos, tener a la mano 

unos datos para determinados estudios que quieran saber los legisladores. 

Esta actividad es fundamental para el propio trabajador. La cual debe enfocarla 

adecuadamente a las necesidades del Poder Legislativo. 

- Coordinador de planes. programas proyectos: Esta actividad Importante pero no 

fundamental. La aprobaron con 48% y opinaron que podrla desarrollarse en las 

secretarlas de Estado y oficinas administrativas, que en las Cámaras Legislativas. 

La explicación fue que cada legislatura dura tres años, y no es tiempo suficiente a 

desarrollar proyectos, ya que a veces el Poder Legislativo no cuenta con recursos 

para llevar a cabo unos programas y siempre son ejecutados por la administración 

pública. No obstante no la descartan, siempre sea para una gestarla a la sociedad. 

Quizá no sea una actividad fundamental, pero el trabajador social la adecua a las 

necesidades de los legisladores. 

- Diagnosticar y detectar problemas en comunidad: Esta actividad fue ampliamente 

aceptada, ocupó el primer lugar de aprobación con 76%. Informaron que les ayuda 

a tener una idea de como resolver los problemas nacionales. En caso de abrirse el 

área en los recintos legislativos ayuda en los casos de emergencias considerados 

desastres naturales (temblores, huracanes, etc.). o cualquier lndole que afecte al 

pals. Informaron que ayuda a disminuir unas las problemáticas nacionales (como 

ver focos de enfermedades, falta de educación o baja infraestructura). 

Lo importante es tener a mano información que ayude a resolver los problemas, 

para que estos puedan disminuir, y en su caso erradicar. 

- Visitas a comunidades como un gestor: También esta actividad,fue :aceptada, 

con el 60%, porque dijeron les 'ahorrarla' muchos compromisos 'hecti,os cc:Jn ,las 

personas, ya que el Trabajo Social puede hacerse cargo, de las, ~uesti?'l1E3s de' la 

ciudadanla y su relación con el Congreso de la Unión (Mas cuarícl~c.l~,gisladores 

hicieron compromisos ante la ciudadanía, para darles el voto.) De 'eslii'man«úa; los 

legisladores pueden cumplir con los compromisos, ya que la láb,~~,:c:ÍE!1' tra,bajádor 

social le puede recordar los compromisos que se comprometió a resol~er; además 

de que no descuidarla las funciones de legislador. 

No se debe olvidar que esta ha sido una actividad vital para el trabajador social, 

pero en este debe enfocarla a los intereses de los legisladores. 
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- Promotor social y aplicador de las técnicas de los medios de comunicación· Está 

actividad quedó dividida, aunque logró un 40% de aceptación; hubo contradicción 

por parte de los legisladores. Mientras para unos legisladores si era Importante, 

para otros no. Dieron a entender que era más para los cómunicólog.os, quienes 

podrlan desarrollarla, y no los trabajadores sociales. 
,-- -' ·- ~ 

Es conveniente para el trabajador social diferencie las técnicas de los medios 

de comunicación con los periodlsticos. De lo contrario habrrá· más cc:infusión. 

- Supervisor social: Finalmente esta actividad también la ~~6y~r0ri, ;;onun 42%, 

pero aclararon que sólo para ciertas actividades legislativa.i,\.;;l'~u~ la mayorla de 

estas sólo son informes, que deben presentarse cuando se pid~ una información, 

de comisión, ley, iniciativa o acuerdo en las sesiones. Por lo. que. la· supervisión, la 

puede ejercer el legislador; quien es el responsable de desarrollar sus funciones 

legislativas. Además de que no siempre se hacen muchos trabajos .de campo. 

Es importante aclarar que el trabajador social, supervisa las actividades que el 

legislador le encargó, ya sea a él mismo, o a sus colaboradores. No lo hace con las 

funciones del propio legislador. 

- Opiniones de los legisladores, ajenas al cuestionario: 

En el caso de unos diputados que colaboraron con la investigación •... tuvieron la 

amabilidad de poder platicar acerca de la tesis. El acontecimiento fue importante, 

porque dio. a entender que si puede ser necesaria la ayuda de los trabajadores 

sociales para las acciones legislativas. 

Unos comen.taran que quizá la falta de apoyo o la apatía de los profesionistas ha 

dado pie a que no se de oportunidad de poder trabajar en los· recintos legislativos. 

Por ello, no se les toma para poder darles una respuesta positiva, de una relación 

del Poder Legislativo con la licenciatura de Trabajo Social, tanto en actividades 

legislativas, como de especialización académica, de post grado (diplomados, etc.) 

En cuanto a la probabilidad de abrir un área de Trabajo Social, si lo consideraron 

conveniente pero no indispensable. Comentaron que por ello, los existen asesores, 

encargados de orientar a la gente que acude a ellos. Se averiguó que ya tienen su 

secretario particular, encargado de los asuntos personales; continua un secretario 

técnico. quien tiene la responsabilidad de atender los asuntos legislativos; hay un 

gestor que es un intermediario entre la ciudadanla y legislador(a). y quien atiende 

las demandas que surgen por parte de la población. 
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Cuando estuvieron. resolviendo el cuestionario, les aclaré las dudas que tuvieron 

Al mismo tiempo les informé. a través del cuestionario, como podrlan desarrollarse 

las actividades descritas, para los trabajos en los recintos legislativos. 

Es importante aclarar. que hubo legisladores que conocen la carrera de Trabajo 

Social. por otro lado,·desconoclan que ésta pertenece a la UNAM .. En ·este ~so, 

les Informé de modo breve las funciones y perfil del trabajador social: D~ h;;~h·C>. 

una vez qu~ tuviere..; l¡;i explicación de lo que es el Trabajo Social; die.ron su punto 

de vista; Comentaron que posiblemente harlan falta unas funciC>nes'é:i"el'i:/misma 

licenciatura, para beneficio del recinto legislativo. 

De lo anterior se concluye lo siguiente. Si bien las .activldades''des~ritas en los 

cuestionarlos, re~ueltos por los legisladores, no fueron del toct6 aceptad¡:¡s un 

100%. Es un hecho que ni una tuvo menos del 30°/o de aceptación. 

Otro punto, es que en su "'!omento, casi todos los legisladores (g6%), a lo.s.que 

se les dio el cuestionario, aceptaron abrir un área de Trabajo Social; sieinpre y 

cuando este bien fundamentada ¿El por qué? ¿Cuáles son los objetivos ·para 

abrirla? Asl como que aportaciones podrla dar para la ciudadanla. Aunque se les 

explicó de manera breve estas y otras cuestiones parecidas, mucho señalaron la 

necesidad de presentar un proyecto por escrito, con fundamentos y p·ropósitos, 

para que a su vez sea presentado ante el pleno, y se analice la posibilid~d de 

abrir dicha área en los recintos legislativos; además de contar con un. número de 

votos aprobatorios por parte de lós miembros de la Legislatura. 

Lo cual indica que de abrirse· el érea de Trabajo social en el .Pod.er legislativo, 
·-·-. 

muchas de estas actividades, ·se pueden desarrollar profesionalmente, para un 

buen desempe,ño d.é los r~cintos legislativos. 

Es preciso presentar un proyecto en donde se especifique, él porque se quiere 

abrir el áre~ deTr¡,;bajo Social, tanto para las actividádes)egi~lativasi ~orno ~n 

área de especialización. Pero se necesita la voluntad de egresado!; en lo!;frarlo y 

ciertos estudio~ de los académicos junto con los leglsladore.si· ~·a!'a:~..;ali~ar y 

aprobar la propuesta; y ver los beneficios y aportacio,.;e",; p"ar;:~·,:..;¡;';,,,,;\iiirt~s: Ya 

que además del área, se necesita gente preparada en la.materi¡;.;'·para q,,;e· se 

den determinados cursos académicos, para la especializació,.; 'ctel Trab.ájo. Social 

en el Poder Legislativo, (post grado). Por lo que no se descarta la posibilidad en 

un futuro de abrirse dicha área, para beneficio del mismo Poder Legislativo, de la 

ciudadania, y la especialización en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
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V. Proyecto de propuesta para aprobar y abrir en los recintos legislativos 

un área de Trabajo Social. 

A) Justificación: 

Si bien el Poder Legislativo es una institución encargada de cumplir adecuada

mente el cumplimiento de las leyes señaladas por la Constitución Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos, asi como aprobar, reformar," presentar, derogar 

o rechazar todas aquellas Iniciativas de ley,·articulo's; decretos, reglamentos, 

normas, códigos y proyectos que tengan relación con las .labores legislativas. 

el derecho en general, las actividades de la ad~lnistración''pública eri beneficio 

del país; también es un hecho que puede realizar ge~io'rra' en '.t¡;¡v'?r, de toda la 

población, donde le puede gestionar, aportar, proporch:inar; -soliéitar: sÓl;,.cionar, 

entre otras actividades, la prestación de varios servicfos -soc~al~s e-n b~n~fiéio 

de las personas, dependiendo de la solicitud del caso, clri::unstancia,"suceso o 

acontecimiento que se presente. Sin embargo, no hay dentro 'i:lel H. co'ngreso 

de la Unión, un área encargada básicamente de controlar- la infinidad de 

peticiones que la ciudadanía presenta a los legisladores para pedir su. apoyo; 

así como un enlace adecuado por parte de los legisladores con la gente. 

Por lo anterior, el presente proyecto se presenta como una prop_uesta y 

alternativa de poder abrir dentro de los recintos legislativos (en especiaÍ en la 

Cámara de Diputados) un área de Trabajo Social, la cual seria como un- enlace 

institucional entre la ciudadanla y el Poder Legislativo; donde se ~ncargará de 

atender a la población, para poder contactarla con el legislador adecuado de 

acuerdo a la solicitud del acontecimiento a resolver. 

B) Objetivo General: 

Abrir un espacio dentro de los recintos legislativos para ser un enlace directo 

entre la ciudadanía y el Poder Legislativo~ 

C) Objetivos específicos: 

• Orientar a la población sobre cuales son en si, las actividades especificas 

que se realizan en el Poder Legislativo 

• Atender a la ciudadania en las solicitudes de los servicios que necesiten la 

solución por parte del Poder Legislativo. 
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• Evitar confusiones- por parte de la población, sobre_ la tramitación de sus 

documentos o escritos que presenten ante el Poder Legislativo. 

• Según el caso presentado, contactar a los legisladores en la intervención de 

una circunstancia .social, ya que no todos los legisladorés pueden participar; 

por de orÍgi~arios de otro Estado o no pertenecer a cierta oomisiÓn. 

c~muniC:ar a la ciudadanla o los miembros del H. Congreso delta Unión, las 

actividades o eventos sociales que se deriven del Pód~r Legl-~iativo: • 

• Próporcionar Información sobre un asunto que requiera la'.sóluclón de una 

comisión legislativa; y que solicitó él apoyo a Trabajo Social. 

• Ser un intermediario entre la misma ciudadanla y el Poder Legislativo, para 

la intervención de amt:ios en una circunstancia social. 

O) Funciones del área de Traba!o Social: 

Pueden ser varias las funciones que el trabajador social desarrollarla dentro 

del Poder Legislativo, sin embargo pueden generalizarse del siguiente modo: 

• La orientación es la principal función, y a través de ella, tanto la ciudadanla 

como miembros del Poder Legislativo, tiene una idea clara en determinadas 

cuestiones relacionadas con el H. Congreso de_la Unión. 

• La investigación es otra función que el trabajador social f;abe manejar bien, 

por la formación académica y las prácticas escolares. No tiene problemas al 

ejecutarla, según la circunstancia presentada. 

• Con la organización el trabajador social tiene más posibilidad~f; de poder 

desarrollar su trabajo en el desempeño de las actividades legislativas __ · 

• La planificación no puede quedarse atrás. Parecida a _la anterior con Ía gran 

diferencia de que tiene más clasificado sus acciones de- trabajo; 

• 

• 

La asesorla podrla ser otra actividad que el trabajador so~ia(pÍ.Íede r~alizar, 

ya que con ella puede ayudar a determinado individuo erii;u,;; C:u¡;;~tiones. 

La educación puede ser utilizada, cuando el Poder LegisÍ~tívc:l-qUi~ra dar a 

la población algún tipo de capacitación. y el trabajador sl:iciai 'siel1t~' que es 

capaz de poder enseñarlo. 

• La información organizada es otra función a desempeñar, el descuido de no 

archivar documentos, ocasiona retrasos para ciertas acciones legislativas. 
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E) Actividades del área de Trabaja Social: 

Aunque en el Poder Legislativo existen varias actividades por desarrollar, las 

del trabajador social pueden generalizarse del siguiente modo 

• Puede ejecutar algunas politicas sociales, donde mejoren las atenciones hacia 

la ciudadania, cuando ésta debe recurrir a las Cámaras Legislativas. 

• Debe analizar determinadas circunstancias presentadas en el área, para poder 

proporcionar una orientación acertada sobre como poder resolverlas. 

• De presentarse la ocasión, investiga las partes de un conflicto social para asi 

determinar el origen del problema, y asi poder tener una idea ciara de donde 

poder intervenir; y asi evitar más retrocesos en su solución. 

• De. no ser necesaria una cierta tramitación, puede dar alternativas de so.lución 

al problema que se le presentó, siempre y cuando éste no afecte. a terc.eros. 

• Debe canalizar a la ciudadania los servicios que la institución otorga, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos solicitados; y garantiza el acceso a ell;,s. 

• Debe actualizar su base de datos, sobre los posibles cambios o renuncias de 

los legisladores u organigrama del H. Congreso de la Unión. 

• Debe confirmar y evaluar los resultados de aquellas solicitudes, que solicitaron 

los servicios del Poder Legislativo. 

• Debe difundir a la sociedad en general, la información que el Poder Legislativo 

quiere dar a conocer. 

F) Metodologia del área de Trabajo Social: 

Para el funcionamiento del área, uno paso del trabajador social.es diferenciar en 

la cuestión presentada, un énfasis de los puntos relevantes para .asi ,intei.rvenir con 

la gente. La Metodologia hace un estudio de la situación· y· analizá la problemática 

y su magnitud. 

Lo anterior se puede realizar a través de varios .instrument~s·: 1~s'.ct.ia1es se 

usan, según el caso presentado; entre están las a'r.tre~i;t~i: los'cúestic:>narios, .. 

el diario de Campo, 0 bien la bibliografia de CO~SUlt~:· '.. , X , , 

Cabe señalar que estos instrumentos s;,n .d'e '~tilidad;< siemp~e /c~a~clo se 

apliquen adecuadamente. En si no e;.i~te ur.a rrietod~logia ·exacta pára el área, 

debido a que siempre habrá cambios ~n la~ iabo~es legisl~tivas: si'n embargo, 

las funciones y actividades del trabajador social si son más especificas y fijas. 
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VI. El traba!ador social como colaborador en el Poder Legislativo 

- Aportación del trabajador social en las actividades del Poder Legislativo: 

Cómo puede analizarse. varias de las funciones ya descritas de un trabajador 

social. en los recintos legislativo pueden lograr la organización de las funciones 

principales del legislador. incluso aportar beneficios. El objetivo es convencer 

que la labor del Trabajo Social es útil para el Poder Legislativo 

De abrirse el área de Trabajo Social, que como se mencionó anteriormente, 

bajo un fuerte apoyo por parte de la Institución académica y el propio Congreso 

de la Unión, éstas serian algunas aportaciones: 

La posibilidad poder Incluir dentro de los planes y programas de estudios de 

la ENTS una especialidad en post grado sobre el tema del Poder Legislativo, la 

cual puede útil para la población estudiantil, de acuerdo a su interés personal . 
. c._•- <, •• 

De concretarse la posibilidad, la especialidad puede darse de distintas formas, 

a través de diplomados, foros, mesas redondas, seminarios o incluso como una 

especie de maestrla, donde se de'muestre que el trabajador social es capaz de 

contribuir con sus conocimientos en las labores legislativas. 

Con este tipo de conocimiento profundo de la licenciatura con los legisladores, 

éstos ya no tendrán la idea vaga de ver a la profesión como.técnica; o que ni 

siquiera la conocian. Para ello, es importante que los trabajadores sociales ya 

tengan un proyecto de trabajo a presentar. para demostrar ·sus habilidades> 

Una vez aceptada y aprobada un área de Trabajo Social, 1c:ls prof~~io~istas 

pueden manejar algunas de las técnicas o instrumentos de tr'aba"jo ~ara poder 

simplificar las labores legislativas: entre ellas, el diario de campo." la entrevista, 

la crónica, etc. Las cuales dependiendo del asunto a tratar. son utilizadas para 

captar una mejor información de lo que se quiere resguardar para el beneficio 

del Poder Legislativo. 

- La relación del trabajador social con el legislador: 

No existe un campo o definición exacta de cómo debe ser la relación entre el 

trabajador social y el legislador, ya que cada uno tiene sus propios planes y 

proyectos de trabajo, los cuales pueden ser muy diferentes, a pesar de. poder 

trabajar en conjunto. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no haya una 

relación equilibrada para el mejoramiento de las actividades legislativas. 
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Una relación del trabajador social con el legislador es como su colaborador, 

donde puede intercam.biar ideas principales sobre las cuestiones relacionadas 

con el Poder Legislati~o; opinió~ en las iniciativas y sus aportaciones por parte 

de ambos, puede cónfribuir al mejoramientos de las leyes en el pais. 

Otra relación' puede.ser.de enlace. como un intermediario entre el legislador y 

la sociedad, cuando é~ta acuda a .:rer al diputado o senador para trata(cierto 

asunto; Cabe indicar que no quiere decir que el profesionista debe ·soluciorlar la 

totalidad del problema que el legislador se comprometió a resolver. . . 

La gestoria puede ser otra relación entre ambos, ya que puede ayu.dar eri los 

asuntos que.ei legislador dejó pendientes, cuando hizo ciertos compromisos 

con las personas. s1' bien el propósito es ayudar a la sociedad en deterr'nii;i;,.das 

cuestiones, no siempre el trabajador social podrá solucionarlas; PÓr Ótra. parte, 
: .·· .. ' ,,: 

la gestorla es sólo un apoyo que se brinda a la ciudadanla, pero no siempre se 

va poder resolver las cuestiones, según los casos presentados. 

Aunque no es un rol importante en la formación del trabajadorsodal, puede 

tener ser también como negociador. Donde el profeslonista tiene la facilidad de 

poder expresarse libremente ante la ciudadania, asl como pod~r..des~rrollar 

una buena organización en los deberes laborales. Para un legislador le es útil, 

alguien que en vez de complicar las situaciones. las negocie 'con determinada 

población y se llegue a un buen acuerdo; sin afectar el desarrollo de todas las 

actividades legislativas. 

Finalmente, puede existir la relación entre ambos, Como. educad~r aunc¡ue no 

es del todo necesaria, ya que tanto el legislador como su equipo de trabajo, son 

personas capacitadas; pero lo anterior no quiere decir que el trabajador social 

llegue alguna vez a capacitar; o bien a un grupo de personas que serian útiles 

a los fines del legislador en un futuro. 

Estas serian unas de las relaciones del Trabajador social con los legisladores, 

y sobresaldrán más de abrirse el área de Trabajo Social en las Cámaras. 

- La participación del trabajador social en las comisiones ºespeciales" 

(aquellas en donde se cree que el profesionista no puede participar): 

a) Energéticos: Es un sector estratégico. dada su participación al cumplimiento 

de los objetivos de crecimiento. ve el abasto oportuno y la eficiente energia 

y combate a la contaminación. Aquí el trabajador social puede apoyar con la 
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asesoría en la. producción y la exportación de los elementos químicos como 
los hidrocarburos, vigila la calidad ecológíca de la transformación industrial, 
para aplicar las medidas para un mejor ahorro en los energéticos. 

b) Petróleo: Trata de consolídar la oferta de los productos como hidrocarburos, 
o explotación y transformación industrial. El trabajador social puede apoyar 
en la creciente demanda interna, a través de la información que. Uene a la 
mano; así como supervisar el mercado de exportación que hay .eri la nación, 
para no dañar la ecología del país. 

c) Electricidad: Aunque aquí prácticamente es nula participación deftrabajador 
social trata de ver la satisfacción de la demanda y eficiencia'dé'~tilÍzaC:ión, 
en materia de electrificación para las poblaciones más ·pobre'.s'.·'.a.~r·'como. la 
consolidación del sector eléctrico. 

d) Comercio: Es la apertura de economía mexicana y com~ete~61~ c.;~ercial. 
El trabajador social estudia y vigila la eficiencia de las e:mpresa~ ~_13'cionaies, 
para lograr la ampliación de los mercados exteriores y 'el compartimento de 
la inversión privada en obras de infraestructura y comercio·;: 

e) Turismo: Es la modernización y exaltación de la image;;·-éJeÍ p~-is al exte-rior. ·. ·- .. ,·_ -'~ . -- .. 
El trabajador social trata de consolidar la infraestructura.y.el fortalecimiento, 
con la información que tiene, como puede ser la captaC:ró~-de divísas, tratar 
de lograr crecer la vía turistica, exaltar los valores. culturales, históricos y 
tradicionales del país. 

f) Pesca: Promociona la producción pesquera y aci.Jacultura; para_su eficiente 
infraestructura. En este caso el profesi.::.nist~ ve, que· se C:ump_lan la_s normas 
internacionales de protección ecológica de. especies marinas •. Promueve la 
participación privada y social en los_ proyectos de inversión relaci_on~dos con 
la acuacultura. 

g) Derechos Humanos: Mejora la procuraC:ión de iusticia dentro Cí~'u'~ e~tricto 
respeto al orden constitucional. En este se_ntido,_ ertrab~J~_d_~r:;;c:iC:i_al revisa 
que se lleve dentro de sus posibilidades un orden' ju-ridico:. así como una 
mejor modernización de las instituciones e instrumentás legales de quienes 
intervienen en la justicia. 

h) Defensa: Informa sobre la organización, infraestructura y capacitación 
militar. asf como de las acciones dirigidas a proteger la integridad territorial, 
su independencia y soberanfa nacional; y sus recursos naturales. El 
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trabajador social puede proponer acciones de contenido social, o vigilar a la 

población civil en casos de desastres natúrales. con el apoyo de medidas 

de protección ¡;lvil.- como -campañas de reforestación y sanidad. Se entera 

sobre las acciones sobre el combate contra el narcotráfico marltimo. 

i) Marina: Ve la;respons;.bilÍdad 'de _la vigilancia en costas, mares e islas del 

pais. El pmfE'lsionista supervisa la ejecución de politlcas de protección civil y 

ambiental, analiza como se combate el tráfico de los estupefacie.ntes, vigila 

la coordinación en la investigación oceanográfica para proteger los recursos 

marltimos para su desarrollo en las unidades en mares y costas territoriales. 

j) Agricultura: Fortalecer la infraestructura productiva e Impulsar campo. Aqui 

el trabajador social vigila el mejoramiento en condiciones y niveles de vida 

de la población rural. Trata de aplicar algunos recursos para la inversión en 

la infraestructura de riegos y conservación; entre otras acciones. 

k) Salud: Orientará ampliación, equipamiento. conservación y rehabilitación de 

hospitales y centros de asistencia y seguridad social. El profesionlsta trata 

de impulsar programas de prevención y auto- cuidado de la salud individual, 

familiar y colectiva. Dirige las propuestas para la población abierta; incluso 

puede ofrecer algunos servicios comunitarios de Información, orientación y 

prevención sobre las enfermedades graves. 

1) Ecoloqla: Vigila mejoramiento y aprovechamiento de los recursos nátlJrales. 

Por lo que el trabajador social puede participar, en_ la obse'""'.aci6_11" i;~o_bre l_a 

calidad del agua, supervisar la medidas de prevención en la ~on_tamÍnación 

atmosférica, del suelo por residuo industrial. Tener informa¡;iÓ:l1 !iiobre- .el 'uso 

racional de los recursos naturales, para el cuidado de las especies .de.flora y 

fauna en peligro de extinción y la preservación' del equilibrio ecC>1Ó'gico.~. 

m) Comunicaciones y transportes: Vigiiar la infr;aestructura de las-_car~~teras, 

red ferroviaria. Aqui simplemente el;profeslo~ista puede imp~lsa_~·~l~temas, 

de telecomunicaciones y redesde comunicación. ' . ' . ' _' .·. 

n) Trabaio: Vigila el mej~~amierito :de la~ r~l;.ciones obreros-' patró-~~1-E!~. Aquí 

el profesionista trata dentro de sus posibilidades de fomentar el empleo, 

además de poder brindar capacitación para contribuir. y. mejorar; el aparato 

productivo. Puede promover y fortalecer la organización social interna de los 

trabajadores, asl como su seguridad e higiene dentro del trabajo. 
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o) Educación: Como se encarga de que se lleve adecuadamente los planes de 

estudio para el desarrollo intelectual de la población, debe tener cuidado de 

cómo se realiza la enseñanza. Aqui el trabajador social trata de mejorar la 

calidad, contenido y métodos de los estudios que eleven la competitividad.' 

Incorpora sus conocimientos y profundiza los métodos educativos.',,con los 

apoyos didácticos y los planes de estudio, asl como en la formación de. los 

docentes. 

p) Ciencia y tecnologla: Compatibilizar procesos pedagógicos con 1.os avances 

de ciencia y tecnologla. Aqul el trabajador social trata ante todo de reforzar 

las acciones para mejorar la calidad en los planes y proyectos cientlficos y 

tecnológicos para elevar los conocimientos de los profés1c:l~1~t.;.s; asl como 

para el desarrollo del pals. 

q) Gobernación: Participar en la polftica interior. del Estado, para un adecuado 

bienestar y un mejor desarrollo del pals. Aq~i. el profésionista promueve a 

través de diversos medios {como la difusión o i'á .;,;.pacltación) temas como 

la democracia o el respeto entre los pode.res. Propi6i,;. la participación de la 

ciudadana para impulsar el desar~ollo .. de ·l,os.siste;,,as pÓliticos. Dentro de 

sus posibilidades asegura el ejercicio de las libertades de la prensa y la paz 

pública. 

r) Patrimonio y fomento industrial: Propicia el crecimiento de los sectores 

exportadores, competitividad. Por lo que el, trabajador. social,, promueve el 

desarrollo industrial equilibrado, a través de los proyectos para qÚitar todos 

los obstáculos que puedan limitar las e~portaciónes'en beneficio d.3 México. 

s) Cultura: Como es importante que la p~blación tenga un ml~irr;o de cultura, 

principalmente en la historia del pals, el tr;,,baj.;;do~ s~~fal·.;;ség~.r~ el acceso 

a la gente una educación integra, por medio.de los·prc)gramasde· calidad en 

cuanto a la rama que se quiere impartir, ademé~ :de,c{u'a 6c:>n e~tá medida y 

su participación, puede ayudar a disminuir Íos .. lr;dices:de.'deserción escolar 

, asi como abatir el analfabetismo, dentro de las entidades federativas. 

- El trabajador social como asesor legislativo: 

T:::-~~ando corno referencia el cuestionario que se entregó a los legisladores; 

se ::::-crian llevar acabo los siguientes actividades como asesor: 



a) Estudios socioeconómicos: el trabajador social consigue una información 

sobre una circunstancia social p·ara tener idea sobre el problema que ataca 

a una determinada sociedad; que va desd.e una comÚnidad, personas, o 

para poder determinar el nivel económico que tienen las. clases sociales. 

b) Estudios de casos: Será cuando una persona solicite la.·at<:mción especifica, 

el trabajador social lo entrevista para saber el caso que quiere la persona. 

resolver. Registra los datos y los analizará para dar solución al asunto. 

c) Administrador de documentos: El trabajador social lleva el control de todos 

los documentos de la cámara o comisión. Puede clasificarlos de acuerdo al 

orden o importancia, o separarlos por temas. Como sabe la importancia de 

los documentos. hace sintesis de ellos para tener una idea del tema. 

d) Coordinador de medios informativos: Se dice que el trabajador social, esta 

alejado de la comunicación. Es falso, la comunicación puede ayudarlo hacer 

mejores actividades. Si legislador considera enterar a la gente, sobre el 

logro de un asunto convocará a los medios de información y dar conferencia 

de prensa o mesa redonda, y explicará el motivo de reunión, El trabajador 

social se encargaría de programar la fecha y el horario de la prensa. 

e) Organizador de comisiones: Para el trabajador social la organización es vital 

Puede organizar a asesores en tareas, según capacidades, porque lo único 

que se conseguirla es retrasar la labor legislativa y no atender a la gente. 

f) Atención a la población: Se caracteriza al trabajador social como enlace a 

atender necesidades. su participación en el Congreso de la Unión, no puede 

ser la excepción, sobretodo porque acude la gente a solicitar información 

hasta resolución de un caso o servicio. El trabajador social aplica labores, 

sin afectar las actividades programadas de quienes laboran en el Congreso. 

g) Educador social: Si se considera conveniente, se solicita al trabajador social 

que capacite a un determinado sector sobre cuestiones que los pobladores 

no entienden (como la ingeniería, la medicina. el arte, etc.). El profesionista 

::--ograma los temas que le son solicitados, puede enseñarlos; pero en caso 

:-=- los temas ajenos a sus conocimientos convoca a personas especialistas 

-:•el ten1a para que le impartan la educación solicitada. 

h 1 = 3Pacitación de personal: Se cree que el Trélbajador social. no es apto para 

:3p8citar a la gente. cosa errónea. la capacitación es otra de las actividades 

: ?.'"2cterist1cé1s de est8 profesión Se le puede solicitar. capacitar al personal 
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o los asesores en cuestiones relacionadas con Poder Legislativo. Programa 

las actividades de las Cámaras para un mejor desempeño. 

i) Coordinador de áreas sociales: Es importante que el trabajador social 

conozca las áreas (comisiones)sociales del Congreso de la Unión y algunas 

actividades para informar a las personas sobre las acciones de cada una. 

Puede facilitar los trabajos de acuerdo al área de trabajo o comisión. 

j) Orientador social: Otra caracterfstica del trabajador social para las cámaras 

1.egislativas. Puesto que las personas que acudan con su legislador tendrfan 

la seguridad de solicitar un servicio acorde a la comisión. El profesionista 

puede indicarle cual es la documentación necesaria para un cierto trámite, 

como redactar un escrito y con quien acudir o bien, cuales son los derechos 

constitucionales, entre otras circunstancias. 

k) Diagnosticar problemática en comunidad: Cuando una circunstancia afecte 

a una comunidad, y un legislador quiere un diagnóstico y analizar problema, 

pide al trabajador social que lo realice. Puede tener información necesaria, 

para que en base a los resultados, realice planes, programas establecidos. 

El diagnóstico contendrá los elementos (anteriores) que necesita. 

1) Visitador comunitario: Es de utilidad para los miembros legislativos. que el 

trabajador social realice las visitas comunitarias. para saber la actitud de la 

gente hacia los trabajos legislativos, a través de encuestas o entrevistas y 

que aporten datos relevantes para que los legisladores tomen en cuenta las 

opiniones. Con las visitas comunitarias puede recoger sugerencias de los 

pobladores como propuestas de leyes o la solicitud de un servicio~ 

m) Promotor social (aplicar de técnicas. medios de comunicación): Si legislador 

desea llevar a cabo un proyecto con sociedad o comunidad determinada, le 

solicita al trabajador social las técnicas para que informe a la gente, sobre el 

objetivo de plantearlas (periódico mural, folletos, misivas) y que expliquen 

los propósitos. 

n) Supervisor social: El trabajador social puede tener un grupo a su mando. Ve 

los t'abajos legislativos donde dé las indicaciones a los colaboradores. No 

quie'e decir que sea el jefe. sino coopera en las labores legislativas 

La relación del trabajador social con los asesores y la ciudadanía en 

general 
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Con los primer.<,=>s pued13 desempeñars';'. como Coordinador de.: 

Planes: Podrá elaborarlos para una posible soluéión de las circunstancias 

de acuerdo.· al asunto. prE>sente .. C.,; be recalcar. que 1Cls planes•..;.;. siempre 

cumplen con la tClkudad de lo~ objetivos, pero si. da una idea 'de. cómo 

puede funcionar. u~ p1;;in1e~.:Oianto' i:>rapue~tCI pára Clí:ro ciétermiriacia asu~to. 
Proyectos: En este ca~CI la~· frabajacÍcires sociales pres~~t~~ 1ils p~opue~tas, 
donde hay· objetivos que\se puedendesarrollar. Si urí legislador o asesor 

quiere llevar a cabCI ~n proye"cto, el pretfesicinista puede darÍe u..; •enfo~ue 

detallado y organizado para que el proyecto prospere. 

Programas: Una vez qúe los proyectos se aprobaron, el trabajador social los 

puede realizar a \ravés cié programas, en los cuales debe clasificarlos por 

temas y a su vez cuando. los habrán de efectuar (fechas), donde (lugar), con 

quienes participará (personas involucradas), en que momento se hace 

(tiempo) e incluso con que instrumentos labora (material) y en su caso con 

que obra se puede asesorar, si el legislador desea realizar un programa, el 

trabajador social lo enfoca de acuerdo, a donde se quiera quiere llegar. 

Como se mencionó anteriormente, estas funciones si pueden desarrollarse a 

través de la investigación. Puede empezar con la fase del monitoreo de los 

programas y actividades legislativas; y a su vez elaboré un cronograma que 

defina las actividades a realizar. Habrán de realizarse varios ejercicios para la 

aplicación de la investigación y utilizarse las técnicas de observación. 

Si los trabajadores sociales son los responsables de la investigación, deben 

examinar la información que reciben directamente de las opiniones de los 

ciudadanos, tanto de las comunidades, como la proporción de los documentos 

oficiales. La finalidad es examinar, cuantificar y cualificar tanto las respuestas 

como las preguntas, para la evaluación y elaboración de gráficas. 

- Referencias en el Congreso de la Unión: 

En ninguna de las dos cámaras legislativas. existe un área encargada de 

ayucar o informar a la ciudadanía como puede solicitar un servicio disponible 

por el Congreso de la Unión. Se ha observado a falta de esa área. las personas 

no sa::-sn. entre otras cosas. las siguientes: 

Cor"':O dirigirse a su legislador de distrito electoral (n1uchos ni siquiera saben 

cw1-:=·""' es) 
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Que comisiones tiene el legislador. 

Que comisiones existen y algunas de sus funciones. 

Como fundamentar un escrito para la solicitud de un servicio. 

Que servicios ofrecen ambas cámaras y como tramitarlo. 

En donde están ubicadas exactamente las oficinas de cada comisión. 

Como dirigirse a otro legislador que no sea de su distrito~ 

Como pedir una asesorla legislativa. 

Asl como los derechos constitucionales que otorga la Constitución. 

Aparentemente existen las recepciones, pero de un modo no están obligados 

o comprometidos, mas que en dar una breve información a las personas, pero 

no trata de ayudarlos más allá de un interés ético. 

- Propuesta de un área de Trabajo Social: 

Con un área de Trabajo Social en los recintos legislativos, la ciudadanla y los 

legisladores pueden facilitar muchas acciones. La profesión puede ser valorada 

como una Intermediación para ubicar las necesidades a resolver. 

Área de Trabajo Social: 

Si existe un área de Trabajo Social en las instituciones legislativas, con los 

trabajadores sociales capacitados para dar un adecuado servicio a la sociedad, 

se logra beneficios para ambas partes: Legisladores y ciudadanos. 

Ciudadanra: 

lrla directamente con un legislador de una comisión, para tratar un asunto. 

Podrla fundamentar un determinado escrito o documentación. 

Solicitar una información adecuada o especializada de un asunto a tratar. 

Conseguir un servicio determinado por las cámaras legislativas. 

Legisladores: 

Tendrla la información de quien solicite un asunto a tratar. 

Se agilizarían las funciones de carácter social. 

Tendría un enlace entre la comunidad y su labor legislativa. 

Sus labores tendrían más organización. 

Sus asesores recibirían capacitación para las relaciones humanas. 

El Trabajo SociEJI es como una especie de relación entre la ciudadanía que 

solicita un servicio. y los legisladores para así agilizar sus labores legislativas. 



contarán con la intervención direc,ta de estos profesionistas. 

De concretarse el área de Trabajo social é-n el -Cong~eso de la Unión, tiene 
- -

que ser un lugar céntrico, porque la ciudadanla debe ubicarlo· rápidamente, 

para solicitar el servicio. 

Es recomendable que el personal que labore, se adecue a la proporción de 

los legisladores. Es incorrecto que e_xista un número reducido detrabajadores 

sociales, para el caso de la Cámara de Diputados o la de Senadores, 

Debido a que se pretende que haya una intervención directa de Trabajo Social 

con el Poder Legislativo, lo aconsejable es que su personal este conformado en 

su mayorla por trabajadores sociales. Esto se debe a que ya existen algunas 

instituciones, tanto públicas como sociales, donde si existe un área de Trabajo 

Social, pero en realidad son egresados de otras carreras sociales; e incluso de 

otras profesiones como la ingenierfa, matemáticas. Son personas que no tienen 

nada que ver con el área, y sobre todo, carecen de los conocimientos mlnimos 

y necesarios, para poder atender los casos de los ciudadanos. Por ello, es 

indispensable que se considere este punto, pues no tendrla ningún sentido que 

los ciudadanos acudan a pedir apoyo, si el resultado puede ser adverso 

Respecto al área de especialización para un grado académico, es eficiente 

ver los planes de estudios de post grado de la misma ENTS, y los diplomados 

que se imparten en el Honorable Congreso de la Unión (tanto de la Cámara de 

Diputados como la de Senadores.) Esto no quiere decir que el trabajador social 

sepa profundamente el Derecho Constitucional, pero si que tenga conocimiento 

acerca de las garantlas individuales como sociales. 

Es importante que se mantenga una relación más estrecha entre la ENTS y el 

Poder Legislativo, si bien ya existe un contacto entre ambas, aun_ parece haber 

apatía por parte de los estudiantes. 

Si bien es cierto que cada alumno tiene sus propios intereses-académicos y 

profesionales. en las diferentes áreas (Derechos -tiumanós, salud,_ educación, 

etc.) es conveniente que conozca más a fondo, -una_s:6-uesÚ~nes pollticas, para 

el desarrollo del pais. 

Por úl;,mo. quiero aclarar que si se puede abrir un área de Trabajo Social en 

el Pods· _egislativo. siempre y cuando (como indicaron los legisladores) haya 

un buer- ::iroyecto por parte de la ENTS para presentarlo en Tribuna. y analizar 

su pos·:: -=· aprobación. 
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Conclusiones: 

Respecto a las repuestas por parte de los alumnos, se pudo analizar que tanto 

en los semestres de segundo y cuarto, los estudiantes todavla no están seguros 

de cursar la licenciatura, o bien no saben que especialidad tomar, para su 

formación académica. Cabe por otro lado, informar que los estudiantes de los 

semestres de sexto y octavo están más seguros en su m.anera de contestar las 

respuestas, ya saben que es lo que más les conviene pa.rá su formación 

académica. Además de que ya están más seguros hacia donde dirigirán su 

formación profesional. Esto no quiere decir que los alumnos de los semestres 

anteriores no sirvan para la carrera, simplemente no están bien ubicados, 

porque apenas están conociendo en si el plan de estudios de la ENTS- UNAM 

Después de realizar esta investigación de tesis, se pueden analizar todas las 

siguientes cuestiones. Por un lado los futuros profesionistas en la licenciatura 

de Trabajo Social están más preparados para hacer frente a las circunstancias 

sociales. políticas y económicas; pero por otro, no están muy interesados en 

participar directamente, en las acciones de la administración públicas, o todas 

las relacionadas con los poderes constitucionales de México (en este caso ·el 

Poder Legislativo). 

En este aspecto, los estudiantes se inclinan más por otros sectores directa 

mente con la comunidad (principalmente la de salud, la educación y el juridico), 

que por sectores institucionales. Aunque los jóvenes de la carrera, (sobretodo 

los últimos semestres) tienen un conocimiento concreto de lo que es el Poder 

Legislativo, no parecen estar interesados en participar en este ámbito. Quizá 

porque creen que en ésta, no hay un contacto más directo con la población, o 

que no pueden desarrollar sus propios proyectos. Esto es sólo una confusión, 

ya que se comprobó que si puede participar en las actividades legislativas. Lo 

fundamental es que se demás información al respecto. 

De ac_erdo a los resultados obtenidos a través de los cuestionarios que se les 

aplicó. s mayoría de ellos enfocaron interés en desarrollarse profesionalmente 

tambié- en lo relacionado con Iniciativa Privada. Muchos de ellos tienen la idea 

de que- ;?;·gunas en1presas y compañías privadas. van a contratarlos de manera 



inmediata, y sin ningún tipo de problema. Considero que tienen la idea falsa de 
- . ' . 

que egresando de la carrera, tendrán. el trabaje> que desean. 

Respecto a las respuestas por parte de los docentes, se puede deducir. que si 

viable abrir un área de trabajo social en el Poder Legislativo, pero para ello, se 

deberán cubrir ciertas condiciones. 

Si bien, no lo consideran como algo indispensable, tampoco lo creen imposible. 

para un futuro. De hecho, como pudo observarse, algunos sugirieron algunas 

mateñas. Lo que si quedó claro, (por parte de ellos), es que para abrirse el área, 

se debe presentar un proyecto, especificando los motivos reales del porque del 

interés, los principales objetivos a desarrollar una vez que se abrió el ·área;. asl 

como las posibles estrategias y metas a desarrollar. 

Lo importante para los docentes, no es el que se abra un área por abrir, sino 

que ésta demuestre que las verdaderas actividades de los trabajadores sociales 

son para beneficio de una institución primordial para el desarrollo democrático 

de la nación y sus habitantes. 

Cabe señalar que si bien los académicos de alguna manera están a.favor de 

que Trabajo Social mejore mucho más en sus opciones laborales~ también es 

necesaria la cooperación de ellos para que se puedan dar· más ·.~1te'rnativas 
profesionales, tanto laboral como académica. 

No tendría sentido que se manifestaran a favor, cuando en realidad muchos 

desconocen algunas cuestiones del Poder Legislativo, o bien no les interesa 

del todo el tema. 

De nada servirla que se abriera un área como especialización, si no hay 

alumnos que estén interesados en dicha materia legislativa. Por lo que serla 

indispensable que la misma ENTS- UNAM hiciera un estudio dentro de sus 

instalaciones, para saber si hay interés tanto de los académicos como de los 

estudiantes, para abrir un área de Trabajo Social dentro de los recintos 

legislativos, tanto como una especialización académica como laboral. 

?e· último, respecto a la opinión de los legisladores. estos si bien no aceptaron 

del ::ido las actividades del Trabajo Social dentro de los recintos legislativos. 

ta~::-,:,co la descartaron. Como se pudo analizar. rnuchos desconocían la 

prof~sión de Trabajo Social. con10 licenciéltura; lo cual da a entender que la 

~~c::i•-::-s1ón debe mejorar su imagen ante la sociedad. o de lo contrario. seguirá 



habiendo confusiones por parte de la ciudadanla, entre el Trabajo Social _técnico 

y la licenciatura. 

Lo importante en este caso, es que los legisladores (o al menos a si lo dieron a 

entender) si están interesados en abrir un área de Trabaj~ Social, pero siempre 

y cuando se presente un buen proyecto bien fündame~tado;:para ser discutido y 

analizado en tribuna, para ver sus ventaja~ y c:Íesv~ntajás, s,u- presUpuesto y 

algunas cuestiones administrativas. 

De ser cierto esta intensión de los legisladores, es·u'na oportunidad que no se 
: .... "<', ' ' 

debe desaprovechar, por parte de la misma ENTS.··-Ya que serla 'un avance, 

tanto para la misma academia, como para el estudlantado:'-

Finalmente, se comprobó que si puede abrir~e: ~n área de, Trabajo Social 

dentro de Jos recintos legislativos. Lo cual parecia un tabú, pero nopor miedo, 

sino porque de alguna manera hay apatía de los miembros de la ENTS en dar a 

conocer sus servicios profesionales. Sin embargo; esta_ investigación demostró 

lo contrario. Lo importante es dar más brío a la propia carrera, que si bien ya ha 

tenido más avance y aceptación en otras instituciones, las del Poder Legislativo 

no se deben desperdiciar. 
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Anexo 2 

Cuestionario presentado a los docentes de la ENTS 

El trabajador social es un profesionista capacitado para atender las necesidades 

básicas de la sociedad civil. Por favor, dé su opinión sobre la posibilidad de abrir un 

área de Trabajo Social dentro del Poder Legislativo .. · 

1. ¿Cómo cree que un trabajador social pueda integrarse laboralmente .en el 

Poder Legislativo? 

2. ¿Cree que pueda abrirse un área laboral de Trabajo Social en las cámaras 

legislativas? 

3. ¿Qué actividades desarrollarla un trabajador social en las cámaras? 

4. ¿Podria abrirse un área terminal o de especialización en el Poder Legislativo 

en la ENTS? 

5. ¿Qué asignaturas sugiere para el área? 

------------------
-----~------



Anexo 3 

Cuestionario presentado a los legisladores 

Nombre: (del legislador) 

Partido Politico 

Estado: (que representa) 

El trabajador social es un profesionista capacitado para atender las necesidades 

básicas de la sociedad civil. En los recintos legislativos puede desempeñarse 

profesionali;nente. 

El trabajador social puede desarrollar las siguientes actividades profesionales. 

que pueden ser útiles. para ustedi en sus .trabajos legislativos. Por favor, marqué 

con una X aquellas que puede consid.;,rar indisp~nsábles para su desempeño 

legislativo. 

- Estudios socioeconómicos 

- Estudios de casos (personales 

encuestador) 

- Administrador de documentos 

- Coordinador de medios informativos 

- Organizador de comisiones y tareas 

- Investigador social (de diferentes 

problemas) 

- Atención a la población (información 

- Educador comunitario 

Gracias 

- Capacitación de personal 

~ coordinador de áreas soéiales 

- Orientador social 

- Coordinador de planes programas 

y proyectos. 

- Diagnosticar y detectar conflictos 

en la comunidad. 

- Visitas a comunidades como un 

gestor 

- Promotor social aplicar técnicas 

de medios de comunicación. 

- Supervisor social 
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